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1 N T R O D U C C ION 

Desde sus orlgenes, la 101esia Cristiana estuvo de la mano 

con las clases dominantes de cada naci6n en la que logró pe

netrar. Su pape l se centraba fundamentalmente en contribuir 

al mantenimiento del "statu quo", mediante la aprobación y 

soporte a las acciones e ideología de la clase do min a nte y 

la prédica del temor a los castigos y al pecado para el hom

bre de las clases popu l ares que intentara modificar su si

tuación deplorable de explotación y dependencia. Manejaba 

también la prédica de la resignación y conformidad hacia la 

pobreza, la enfermedad y el sufrimiento de los humildes con 

promesas de una vida ulterior fel iz o 

A partir de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero 

(14e3-1 S46) ,la IQlesia se abrogó los títulos de "católica", que 

significa "universal"", "apostól ica", que expresa su misión 

evangelizadora; es decir, de extender el CristianismO entre 

el mayor número posible de gentiles y "romana", que denota 

su reconocimiento a la autoridad del Papa de Roma, quien se 

convierte en la cabeza espiritual de toda la cristiandad. 

A partir de este momento en que se autorreconoce su "aposto-

1 icidad" es C]ue, precisamente, comienza la Igl es ia Catól ica 

a realiz ar ciertas acciones expa nsionistas, llamadas "misio

nes" y también acciones tendentes a granjearse reconocimien-
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to y pleit e sía de pa rte de la snciedad. Instaura entonces 

centros de educaci6n para niAos, de readaptaci6n para muje

res y jóvenes "descarriados"; hospitales para enfermos po

bres ; orfanatori os , dispensarios, etc . 

Sin embargo , su acci6n eclesial siguió encaminada hacia las 

clases poder osas y ricas . Est o hizo que los estados euro

peos llegaran a recono cer al clero como uno de los estamen

tos de la nobleza . 

El prestigio de l clero, a partir del r~edioevo fue enor:ne. El 

Papa de Roma , además de rey espiritual de la cristiandad, 

era rey te ~ poral de amp1 ios territorios, denominados Estados 

Pontificios . 

Los cardenales, arzobispos y obisros eran consejeros de re

yes; y, en algunos casos como las de España y Francia, eran 

el poder detrás del trono . 

A nivel re~ion a l y loc a l, curas, abades y arciprestes eran 

los verdaderos señores en e l orden económico, social, penal 

y jurídico. 

Había dos ~nicas ma neras de trascender al hombre comun: o el 

individuo se hac e r e l i 9 i os o (cura o monja), o se hace guerre

ro. Son los dos c am inos haci a la fama ; porque el arte y la 

ciencia no tenía prestigio s eme j a nte . Además los cl~rigos 

eran cientificos o ar tistas a la vez que religiosos. Y como 
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la fama otorga bienestar economlCO, fue este ~ltimo el ideal 

que el cl§rigo medieval, renacentista y moderno antepuso a 

su misión teoló gi ca y evangelizadora . 

Tal es l a situación de la Iglesia cuando Cristóbal Colón re-

descubrió a Am~rica (12-X-1492)* 

La Iglesia Catól ica trasplantada al nuevo mundo venía con una 

ideología y una cosmovisión completamente medioeval. Lejos 

de la metrópol i y a grandes distancias casi insalvables de 

sus superiores, los sacerdotes adoptaron conductas de espolia-

dores y padrones contra los indios; y en la mayoría de casos 

no sólo despojaban de sus pocos bienes al nativo, sino que 

adoptaban conductas inmor a l es, contraviniendo el cel ibato 

cl erical . En suma, no les interesaba la salvación de las al-

mas, cuanto lo grar una vida regalada. y para eso, nada mejor 

que al iarse con las 01 i 9arq uías criollas y con sus cancerbe-

ros, los ejércitos locales. 

Un ejemplo se tiene el 15 de septiembre de 1956, cuando una 

multitud de obreros y estudiantes, que protestaban contra los 

desmanes del gobierno del Coronel Jos~ ~·1aria Le~us, al ser 

perseguida por la Guardia y Pol ida Nacionales, intentó refu-

* América ya había sido descubierta por el Normando Leif Erickson en el si
glo XI segGn documentos existentes en la Universidad de UP~ALA, Oslo, 
Noruega. 

- - ----BlBlIOTEC~ C« 
•• '''II(P'I''I " ,... ~,,~ . 

l 
.. I 



i v 

giarse en la catedral de San Sal vador, e l entonces Arznbispo, 

~ons. Luis Ch¿vez y Gonzá l ez, ordenó cerrarles la s puertas a 

los perseguidos. 

Esta era la conducta de la I01esia Catól i ca, en nuestro pais, 

hasta que ll eqó al solio pontíf icio de Roma el Papa Bueno 

Juan XXIII quien convocó al Concilio Vaticano 11 el cual reno

VÓ a la Iglesia Universa l . Co n el fin de analizar y adaptar 

la doctrina del Concilio Vaticano 11 a nuestra realidad se 

reunieron las Conferencias Episcopales Latinoamericanas en 

Medellín, Colombia (196 8 ) y en Puebla. México (1979). 

En esta conferencia se adoptó e l criterio de que la Iglesia 

Catól ica es de todos y para todos. Por tanto se debe poner -

al servicio rle tactos los hombres. y como la mayoría de hom-

bres de Latinoamerica son desposeídos y marginados, surgió 

el problema, para la Iglesia de 1 iberar por medio de la con

cientización y e l apoyo a los pueblos oprimidos por · las mino

rías ricas de cada nación . 

Surge asi el pape l 1 iberador de la Iglesia Latinoa meri cana, 

el cual tiene su base en la doctrina de la Iglesi a Popular, 

1 iberadora de los pobres. 

Esta nueva concepción de la Iglesia Cristiana se traduce en 

diversas actividades en pro de la gente humilde, tanto del 

campo como de la ciudad: enseRanza de oficios, fundación de 
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cooperativas, pláticas de c oncientiz ac ión id eo ló gica , campa

ñas de salud y de Illejoram i ento de la vivi e nda, a lf abet iza-

ción, formación de grup os art~sticos, directivas comunales 

para resolv e r problemas colectivos e individuales, asisten

cia jurtdica , e tc. Todas estas acciones constituye n la Edu

cación no formal de la Iqlesia Católica. Es claro que no to

dos los sacerdotes y obispos están de acuerdo con este nueVD 

enfoque eclesial de la Iglesia Popular . 

Sin embar go, l a mayoría de sacerdotes de las parroquias de 

los barrios y pueblos pobres realizan más de alguna de esas 

acciones. 

En las coloni a s marginales de las principales ciudades de 

El Salvador, tanto e l clero ma scul ino como las rel igiosas es

tán real iz a ndo esta callada educaciÓ'n no formal . 

La Universidad de El Salvador, consciente de que debe reali

zar una praxis transformadora dentro de la sociedad salvado

reña y especfficamente de que debe contribuir al rompimiento 

de las estructuras y esquemas de dominación, diseñó e imple

m en t Ó, a t r a v é s del O e par t a"m en t o d e E d u ca ció n del a Fa c u 1 t a d 

de Ciencias y Humanidades un Seminario de Graduación cuyo te

ma general fue " Diaqnóstico de la Educ ac ión no formal en 

El Salvador", mayo 19 39 . 

El presente inf o rme corresponde, precisamente al subtema 
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"Dia gnóstico de l a Educación no form a l que realiza la Iglesia 

Católica e n l a s cOlllun id ad e s lllar<Jinales de la c iud ad de f'leji

canos" . 

Este tra bajo ha tenido como objetivo diagnosticar las accio

nes de educación no for ma l que la Iglesia Católica está reali 

zando en tres comunidades marginales de Mejicanos, denomina

das como: "Enmanuel No . 1", "Finca Jo a o,uin Rivera" y "San 

Simón", con ocid a también con los nombres de Colonia Veracruz 

o "El Cha mbre" . 

Este estudio tiene un interés esoec i o l porque la Ilgesia Ca

tólica de El Salvador, en los últimos años, y especialmente 

durante e l a rzobispado de Mons . Oscar Arnulfo Romero, ha rea

lizado una notable labor politica ideológica, aunque un sec

tor del clero sal vadoreño ha seguido real izando el papel tra

dicional de la Igl es ia y ha est ablecido alianza con la oli

garquta criolla que puqna por mantener su situación privile

giada . 

Para el logro de este objetivo se realizaron las siguientes 

acciones : 

- Se analizó documentalmente el pap e l tradicional de la 
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Iglesia Cat61ica en Europa y especialmente en Hispanoamé-

rica desde la conquista hasta Med e llin y Puebl a . 

- Se estudiaron los documentos del Conci lio Vaticano 11 y 

de las Conferencias Episcopales de Medell ~n ( 1968) y de 

Puebla (1979) con e l objeto de basamentar las nuevas teo-

r~as de l a Iglesia Liberadora o Popular. 

Se entrevistó a los parrocos responsables de l as comuni-

dades mencion adas, con e l fin de escuchar opin iones de 

primera mano sobre l as acciones de l a Iglesia en tales 

comunidades. 

Las investig adoras conv ivi eron durante var ios fines de 

semana (sábados y domingos) con los habitantes de las co-

munidades seleccionadas, con el objeto de investigar las 

acciones realizadas por la Iglesia Cató lica y contestar 

un cuestionario de preguntas abiertas y/o cerra,das ya 

que se detectó que los adultos de las comunidades tienen 

dificultades para la comun i cación. 

Los 1 inea mientos teóricos que han ser vi do de base para el es-

tudio del tema planteado, han sido lo s que conciben a la so-

ciedad como un todo sujeto a l as leyes del desarrollo. A la 

luz de esta teoria socioló~ica, l a del mater i alismo dialécti-

co, que se ocupa del estudio de la sociedad en conflicto rer-

manente y que trata de exp li car su g~nesis, cr isi s y t rans-

BtBlIOTECA G-ENTRAl I 
,.... ''''A .... ~ .. 411 I 
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forma c iones, es que se ha examinado el papel de la Iglesia 

Católica como educadora no formal 

Desde este punto de vista, al aplicar las categorias socio16-

gicas al campo rel igioso, se ha propuesto estudiar la in-

fluencia qu e ejerce la I glesia Católica sobre el desarrollo 

ideo16gico y el pro gre so socioeconómico de las co munidades 

seleccionadas. 

Siendo la rel igión un fenómeno que no está por encima de la 

sociedad, sino que es parte y producto de la misma, al exami-

nar al catolicismo y su Ialesia institucional, la . Iglesia Ca-

t6lica Apostólica y Romana, en una sociedad dividida, se es

tudian las actividades que aquélla real iza para contribuir 

al desarrollo de la conciencia de sus fel igreses ante la rea-

1 idad en que viven éstos. 

Es que a la par que la religión catól ica ha servido para es-

cribir la r ea l idad socioeconómica existente y legitimar las 

relaciones de producción burquesa ~ también se ha utilizado 

parcialmente en dirección contraria; como medio revelador 

ideológico de la conciencia', sobre todo a partir del surgi-

miento de la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños 

(FECCAS)~ la cual nació como producto del trabajo eclesial, 

especialmente en l a s parroquias rurales del ori e ~te y norte 

del pais . 

*FECAS nació con la Universidad del Castaño, para campesinos, en 1978 en 
Chirilagua, jurisdicción de La Unión por la Fundación Conrad Adenawe. 
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El informe de es ta inv esti~ac ión se presenta di vidido en las 

siguientes partes: 

Un Capitulo 1 en que se define lo qu e es educación no formal, 

se habla del pape l trad ici ona l de la I glesi a Cat ólica como 

contribuyente al manten i miento de la explot ació n de las cla

ses bajas por los sectores oliqárquicos, tanto en el Viejo 

co mo en el Nue vo Mu ndo; del cambio de actitud de un sector de 

la I glesia a partir del Concilio Vaticano 11, se anticipan 

algunas acciones conc ienti za doras de esta nueva Iglesia; se 

presentan los objetivos que son establecer cuáles de esas ac

ciones está real izando la Iglesia Catól ica en las comunida

des marginales de la ciudad de Mejicanos y detectar cuáles 

son las necesidades reales de educación no formal que presen

tan dichas comun i dades; as í como determinar la forma cómo 

real iza la Iglesia esas acciones. Tambiªn se plantea la hi

pótesis de que e l gr ado de desarrollo socioeconómico, políti

co y cultural a lc anza do por algunas comunidades maiginales de 

la ciud ad de Mej ic anos es dependiente de las acciones de Edu

cación no formal C]ue rea l iza la Iglesia Catól ic a. 

En el Capitulo 11 se describe la entronización de la Iglesia 

Catól ica en Centroamªrica y la labor educativa sistemática no formal 

realizad a por e ll a durante e l Coloniaje; se pasa enseguida a 

detallar l os cambios i ntrod uc idos por Vatic ano 11, Medellín y 

Puebla en cuanto a l a l abor ec lesial; se habla de la Teología 
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de la Lih ,= r ac ión,d e la Iqlesi a Popular y del Ecumenismo, co

mo bases teóricas del nuevo accion ar de la Iglesia Católica. 

En e l capitul o 111 se propone una investigación de tipo des

criptivo y par ticipativo ya que lo s datos fueron extraidos 

de la conviv e ncia con los habitantes de las comunidades y de 

un cuestionario de preguntas cerradas. Se puntualiza que la 

población es de 120 famil ias en las tres comunidades selec

cionadas. Para el aná l isis e interpretación de la informa

ci6n recabada se apl ica la x2. Se est~blece adem&s el uso 

de los métodos inductivo y deductivo. Además del estad~sti-

co X2 se aplicó e l análisis porcentual y cuadros de contin-

gencia. Los datos finales obten idos se presentan en gráf i

cas de barras. 

En el cap'tulo IV se aolican l as tres técnicas estadisticas 

diseñadas anter i ormente; se hacen los análisis, de las pre

guntas y sus respectivas int erpretac iones y se presentan las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

S a n S a 1 vado r, 2 d e a b r i 1 d e 1 9 9 1 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1 SITUACIO N PROBLEMATICA 

En la Repú~lica de El Salvador, la educación es uno de los 

principales fines del Estado; pero por efecto de las leyes 

que rigen los procesos históricos de la vida del hombre, 

el sistema educativo no satisface a plenitud las necesida

des que tiene el individuo de una educación integral, una 

educación que le permita alcanzar mejores condiciones de 

vida. 

El deterioro de la Educación Sistemática se debe, especial

mente en los últimos tiempos, al desmejoramiento de las con

diciones socioeconómicas por las que atraviesa el país, la 

proliferación incontrola da de los medios de comunicación co

lectiv a, especialme nte l a televisión, el transtrueque de 

los valores .culturales, la transculturación y sobre todo a 

la aplicación de programas, métodos y puntos de vista educa

t i v a a j e n o s a n u e s t r a i d i o·S i n c r a s i a y r e a 1 ida d . E s t o ha c e 

que la educación se convi erta en un instrumento de domina

ción, ya que se introducen en sus programas sistemáticos 

contenidos alejados de la real idad, que vuelven al hombre 

salvadoreño incapaz de reaccionar adecuada~ente ante sus 

propios problemas, lo cual contribuye a que el individuo 
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quede al margen de la problemática nacional. 

En estas circunstancias el hombre escolarizado necesita 

reinstruirse para la comprensión de su realidad, así como 

para la real ización de actividades que le permitan incor

porarse a la actividad económica. También el no escolari

zado necesita de una educación ideológica, así como de un 

adiestramiento en determinado oficio. Es aqui donde surge 

la educación no formal que es la que se define como "el 

conjunto de acciones educativas intencionadas, sistemáti

cas y metódicas de formación del hombre las cuales se dan 

al margen del sistema regular escolarizado". 

Esta educación se encuentra presente en todos los momentos 

de la vida del individuo y se origina a partir de sus pro

pias necesidades de subsistencia espontánea en cualquier 

modelo econó mico que se realice. 

En este tipo de educación, el individuo adquiere la prepa

raClon necesaria para responder a las exi~encias e institu

ciones que el sistema crea para beneficio de los ciudadanos. 

Por otra parte, el sistema capital ista necesita mano de 

obra barata; para ello se vale de la participación de ins

tituciones sociales que tienen a su cargo la ejecución de 

las funciones encomendadas a este fin, como es el caso de 

la Iglesia Católica la cual tiene mas que ninguna la posibi

lidad de llegar a sectores que aún no han sido escolariza-
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dos. 

En cuanto a la Iglesia Católica, su teor1a tradicional ha 

estado orientada por un marco de salvación del esp1ritu del 

hombre, infundiendo un conformismo sobre su situación a los 

sectores pobres ; es decir, que el papel de la Iglesia Cató-

1 ica dentro del sistema, ha ejercido un apoyo directo a las 

clases privilegiadas a trav§s de la prédica del conformis

mos con el status qua, que aGn favorece la permanencia o vi

gencia social de dicho sistema, esto que significa el mante

nimient o de la propiedad privada de los medios de producción 

y 1 a 1 -¡ ~- .- o con t r a t a ci ó n e n e 1 

ven P U l -, la e x p 1 o t a c ¡ i~ ~1 del 

merc a do~ pará me tros que sir-

por el homb re. 

I~ pé!-rtir de l a s e ncícli ca s " Re, , ¡j , Hovarum", " Cuadrag§simo 

Anno" y "Mater et ~1agistr a" ~ lesia conlenzó a apoyar a 

los sectores desposefd o s , o s , a los que carecen de bie

nes materiales, y que L"l min ó con la Teología de la Libera

ción. Es a part ir de en to nce s que la Iglesia Católica to

ma una posición política y social reformista, pero sin opo

sición al Sistema Cap it a lista. 

El Concilio del Vaticano 11 reafirma el propósito de estas 

enc~clicas de la Iglesi a Católica universal dotando de los 

instrumentos necesarios para la aplicaci6n concreta del con

tenido sociolóqico de dichas enc1clicas, pero es en la 11 

Conferencia Episcopal de ~,1edellin, donde analizan los pro-
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blemas so c iopol~ticos latino americanos, concluyendose que 

las estructuras de pod e r pre sentarian una resist e ncia que 

podría culminar en confl ictos sociales de impredecibles cQn

secuencias, pero asi mismo se lleg6 a la conclusión de la 

necesidad imperiosa de impulsar las reformas sociales nece

sarias para generar nuevas condiciones sociales inspiradas 

en la doctrina de la Iglesia. 

En Latinoamérica este reformismo, promovió las corrientes 

Demócrata Cristiana y Social Demócrata, sin tomar partido 

por la revolución violenta y manteniendo las estructuras ca

pital istas. 

Hay que hacer notar que este cambio de actitud de la Iglesia 

Católic a no fue aceptado por todos sus miembros, produciendo 

una escisión interna, puesto que algunos sectores continúan 

haciendo la apología o apoyando disimuladamente al Sistema 

Capitalista. La aseveración de Marx de que "la religión 

es el opio de los pueblos" se confirma con el atraso tecno

lógico de los paises predominantemente rel igiosos, y en 

aquellos países de Europa que piensan que la salvación del 

hombre está en la otra vida, por lo que no dedican sus es

fuerzos a la investigación científica, a la invención y con

sencuentemente al desarrollo de la sociedad. 

Tal situación pues, ha contribuido a que en el sistema eco

nómico imperante, se eleven los niveles de explotación de 
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las mas as , a tal qrado que las injusticias sociales han lle-

~ado a sr r in sorort a hl es , oriqinánrlo se la in surrecc ión arma-

da en al gunos ca sos. 

Al hablar de injusticias sociales, se hace referencia a aque-

llas realidades que expresan, en primer lugar, las diversas 

formas de marginalidad socioeconómica, política y cultural; 

en segundo lug a r, una desigualdad excesiva entre las clases 

soc ial es, que condena a l proletariado a un nivel de vida de 

miseria que indi Gna y que le provoca frustraciones cada vez 

m~s crecientes por la insatisfacción de sus legitimas aspi-

raciones; y en tercer lugar, a las formas de opresión por 

parte de los sectores do~inantes que, preocupados por defen-

der sus privilegios, recurren al uso de la fuerza para re-

primir cualqueir tipo de protesta de parte de las masas. 

Por otro lado, e xiste el pr oblema fundamental de la llamada 

"dependenci a económica", que se debe a que los países desa-

rrollados, han convertido a los no desarrollados en provee-

dores de materias pri ma s y en consumidores de sus productos, 

reelaborados por lo que les han negado tradicionalmente el 

desarrollo tecnológico y educativo. Tambi§n les han vedado 

la introducción de sus productos a otros mercados, aducien-

do razones de inc ompet ividad. La prueba tecnológica entre 

países ricos y nobrr-s, vl'e lv e l1 ,1 est.os jílti l"lOS in c.3.paces de 

competir cualicuantitativamente e n el mercado mundia l . 

. .. . ----
L-~~,tl?Té~;.-cIiÑtl;l- I 

.... . 
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La dependen c ia se mantiene tambi§n en lo pol~tico porque los 

grupos políticos de los países en vías de desarrollo, son 

mantenidos dentro de la órbita de los pa~ses desarrollados, 

prolongando as~ el dominio de las grandes potencias. Parti

cularmente, los intereses de las empresas transnacionales se 

oponen a cualquier desarrollo que amenace sus intereses. Es

t e e s e 1 c a s o d e lB r a sil Y A r gen t i na, c u y o d e s a r rollo e con o -

mico es constantemente frenado, neg~ndole tecnolog~a y ce

rrándole el mercado para sus productos. Y, en último caso, 

alentando golpes de estado a aquellos gobiernos que inten

tan nacional izar sus recursos de que disponen. 

El caso salvadoreño es "sui géneris", porque debido a su pequeño 

territorio, su producción exportable es mínima por lo que no 

tiene significación en el volumen del comercio mundial. Pa

ra mantener su dependencia, no le permite establecer rela

ciones económicas con e l resto del mundo, más que todo por 

razones geopol ~ticas en favor de los Estados Unidos de Norte 

Amé rica. 

La dependencia ostensible se ve en las exportaciones de ca

fé, ya C]ue El Salvador no ·puede e xp ortar 1 ibremente su pro

ducto a los países socialistas, sino qu e está atado a las 

decisiones de con ven io internacional del café. En resumen, 

no hay competencia, hay decisión de comprar o no comprar de 

parte de Estados Un idos. 
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Aclarando ~a s sob re el factor de la dependencia económica, 

el desarrollo de un país se mide tomando en cuenta, en pri

mer lugar e l niv e l t ec nológico, en el cual los países sub

desarrollad o s c are cen de desarrollo científico y tecnológi

co por lo qu e sus produ c tos son incapaces de competir en el 

mercado mun dial ; e n s eg undo lugar, el ingreso perc&pita. En 

relación con éste, los países desarrollados tienen salarios 

elevados y prest ac i o ne s su periores a los demás países sub

desarrollados. La pobr e za es un círculo vicioso: a menor 

desarrollo económico. menos ingreso percáita; es decir, que 

el desarrollo económi c o se mide por comparación: los países 

desarrollados ti e nen mayor tecnología y mayores volGmenes 

de producción y los subdesarrollados al reveso 

Este fenó meno priva a nuestro país de decidir 1 ibremente su 

econom~a, agudizando cada vez más los problemas económicos 

consecuent es . 

Las de f ici entes condi c iones económicas de la sociedad sal

vadoreña gen e ra c onfli c tos de naturaleza politica, cultural 

y espiritual. 

y una sociedad proble~atizada espiritualmente, busca la so

lución o alivio a s u zozobra espiritual en la religión. 

Esta situación ori g ina una proliferación de iglesias no ca

tólicas que enarbo lan un mensaje que redime del pecado a 

las multitudes y que promete una vida me jor y eterna más 



3 

allá de este mundo, a quienes crean en Jesucristo. Esto 

ocasiona en parte la decadencia de la Iglesia Católica, de

bido a los grandes continqentes de población que se agluti

nan cada una de las nue vas Iglesias. 

Tambi~n las teorías materialistas ateas basadas en el Mar

xismo-Leninismo hacen perder terreno a la Iglesia Católica 

y la inducen a efectuar un análisis de los problemas socia

les, cuyas conclusiones le han llevado a un cambio de acti

tud que ha dado origen a la Teología de la Liberación, como 

una opción preferencial hacia los pobres. 

En este país un sector de la Iglesia Católica se ha propues

to ponerla al servicio de la clase trabajadora, así como 

eliminar la ostentación y lujo de vi~a que disfrutaba antes. 

En primer lugar, se identifica con las comunidades margina

les y de bajos recursos a las cuales dirigen su acción evan

gel izadora mediante una atención esmerada a la educación 

liberadora del pueblo para ello real iza acciones tales como: 

a) Contacta directamente con las familias para concienti

zarlas de su realidad y de su compromiso con sus se

mejantes. 

b) Instruye en los principios cooperativos y en la defen

sa de sus intereses políticos y sociales. 
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c) Elabora y ejecuta proyectos de mejores materiales pa

ra los consumi dores. 

d) Combate conceptos tradicionales erroneos acerca de en

fermedades y su curación, asi como sobre la desnutri

ción; además impulsa a la práctica de una sana diver

sión. 

La Iglesia católica salvadoreña, enmarcada en los acuerdos 

episcopales tomados en Medell~n y Puebla, pone en práctica 

esas acciones encaminadas hacia la consecusión de la 1 ibera-

ción integral del hombre. Para ello organiza comunidades 

de base y promueve la formación y capacitación de l~deres, 

quienes real izan estas acciones. 

Sin embargo, no todo el pueblo catól ico y lo que es mas sin

nificat i vo aun, no todos los ha~itantes de las comunidades 

marginales están de acuerdo con que la Iglesia católica realice 

esta clase de acciones. 

En las comunidades seleccionadas como nuestras para la pre

sente investigación, por ejemplo, se preguntó a los habi

tantes encuestados si creian que la Iglesia católicadeb~a 

luchar más por los pobres que por otros sectores. 

contestó que ~o y el 50.6 % que Si. 

El 49.4 % 

Los que contestaron que s~ adujeron que los pobres tienen 

mas necesidades y que la llamada a ayudarlos es la Iglesia. 
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Tambi§n se argumentó que Dios ha ordenado a su Iglesia soco-

rrer a los pobres y que ~stos son los que m~s se dedican a 

las cos:a.s de Dios . 

Los que respondieron que No, argumentaron que la Iglesia s6-

lo debe dedicarse a las cosas espirituales de los feligre-

ses y que los ricos son también hijos de Oios. 

Fundament almente concretiza su acción en el desarrollo del 

cociente intelectual del hombre salvadoreRo para provocar 

el descubrimiento de la propia existencia y de la realidad 

que 1 e rodea. 

A partir de estas innov ac iones la Iglesia católica pretende 

la conversión interior a Dios, despojarse del egoísmo y de 

la ambición, as í como: 

"Lo qrar la 1 iberación integral del hombre en tres pla
nos: la relación de l hombre con el mundo, como seRon 

con las personas, como hermano;y con Dios, como hijo"l/ 

En la presente investigación, se ha tratado de conocer cuál 

1/ Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano Puebla. 
La evangelización en el presente y en el futuro en Am~rica Latina. 
1979, Vol. 5, Primera Edición (UCA/Editores. San Salvador, p. 32. 
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es la acción social que realiza l a Iglesia Católica en las 

c o m un ida d e s del a c i u dad den e j i can o s, ya q u e en é s t as s e 

da una mayor concentración de población desposeida y 

desplilzada . 

2. UIUNCIA DO DEL PROBLH1A 

Con base en l as cons ider ilciones an t pr io res se plantea el 

siguiente problem a : 

¿Real iza la Iglesia Catól ica acciones de Educación No For-

mal en algunas co~u nid ades marginales de la ciudad de Meji-

canos ? 

Las respuestas a es t a interrogante ha per@itido conocer la 

eficacia con que funciona la Educación ~Io Formal de la Igle-

sia Cató li ca en dichas co~un id ades para evaluarla objetiva-

mente . 

3. JU STIF I CACION DE LA INVESTIGACION 

La segunda Conferenc i a Genera l del Episcopado Latinoameri-

cano celebrada en ~edell ín propone integrar la Iglesia 

en el proceso de transformación de estos pueblos. 
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Fija muy especialmente su atención en la Educaci6n, como un 

factor básico y decisivo en el desarrollo del con t inente. 

En la actual idad se están haciendo esfuerzos muy considera

bles en casi todos los paises latinoamericanos, por extender 

la educación en sus distintos niveles, fuera de las aulas, 

y son grandes los méritos que en ese esfuerzo corresponden 

a la Iglesia Catól ica y a las demás instituciones responsa

bles de ampl iar la educación. Sin embargo, el compromiso 

de capacitar a las personas para que ellas mismas, como au

toras de su propio progreso, desarrollen de una ma nera crea

tiva y original un mundo sociocultural, acorde con sus pro

pias necesidades y que sea fruto de sus propios esfuerzos, 

es un reto; sobre todo para la Iglesia Católica, por cuanto 

tiene que enfrentar obstáculos relacionados con la supraes

tructura del país que ya la ha llevado a soportar situacio

nes trágicas, co mo es la pérdija de varios curas y obispos 

forjadores de comunidades de base asesinados por elementos 

de los cuerpos represivos. 

Se estima que la cantidad de personas que todavía quedan 

fuera del sistema escolarizado es considerable y cualitati

vamente se exclüyen de lo que exige el desarrollo del país. 

Por eso, e l desarro llo integral del hombre es urgente, ya 

que la depresión económica del pa~s mantiene una tendencia 

ascendente, a l tiempo que crece la población que demanda 

más orient ación educativa. 
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En tal sentido, el tema e s de indiscutible ~ndole social, 

adquiriendo relevancia el hecho de que la Iglesia catól ica, 

consciente del provecho que el sistema económico obtiene de 

los demás, pone en práctica la filosof~a encerrada en la 

"plenitud de la palabra revelada por Jesucristo y mediante 

la asistencia del Esp~ritu Santo, que intenta guiar de este 

modo a los hombres para que ellos mismos den una respuesta, 

con la ayuda tambi~n de la razón y de las ciencias humanas, 

a su vocaClon de constructores responsables de la sociedad 

terrena". 2/ 

Establecer un diagnóstico de la educación no formal que rea-

liza la Iglesia Católica en las comunidades marginales es 

una necesidad, dadas las condiciones actuales de violación 

de los derechos de l hombre, el aumento en la falta de traba-

jo, la miseria y el hambre que amenazan con una explosión 

social. Es una necesidad, en tanto que la Iglesia, como 

parte de la sociedad, es un elemento con una interacción di-

námica determinante en el proceso del cambio. Significa la 

determinación de su aceptación o rechazo al movimiento de 

1 u c h a p o pul a r po r 1 a 1 i b e r a ció n . En este sentido, el prece-

dente histórico de la forma cómo se solidariza, su buena 

2/ J u a n P a b 1 o 11. Ca r t a e·l c i c 1 i ca. "S 01 i c i tu d o Re i S oc i al i s" . 
La preocupación social. Versión Castellana de la Polí
glota Vaticana, Edic. Paulinas, p. 7 
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disposición, sus sacrificios y sus triunfos a lado de sus 

comunidades queda estab lecido en el presente documento. 

En cuanto a los pobladores de las co~unidades en estudio, 

el contexto espacial escog id o indudabl eme nte le da carác

ter de novedad a es t a investiqación ya ~ue hasta el momento 

no se ha estudiado nada acerca de él. 

Los beneficios son indudables ya que existe la posibilidad 

de un entendimiento por parte de la Iglesia en favor de 

ellos. De esta manera, se despejará un poco el recelo de 

algunos de los mie mbros más escépticos al cambio de la 

Iglesia y se abrirá e l cam ino hacia una comunicación más 

efectiva con ella, la cual, con el medio propicio, sera ca

paz de real iz ar sus propósitos educativos en forma más efi

ciente. Esto es sin lu gar a dudas una acción que otorga in

terés al presente estudio. Asimismo la investigación es 

factibl e, porque los insumas financieros, humanos y mate

riales; as~ como el tiempo ne cesa rio, están justam~nte cal

culados . 

En cuanto a la praxis social que podría derivarse d~ E:s t3 in

vestiga c ión se puede afirmar que los resultados son de 

gran beneficio para los sacerdotes y catequistas encargados 

de las comunidades estudiadas, nuesto que contiene datos 

r e a 1 e s s o b r e 1 a s m e d ida s d e a s i s t e 11 c i a E d u c a t i va N o F o rr:l a 1 

para tratar determinado problema. 
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4. ALCANCES Y LI MITACI ON ES 

4.1 Alcances 

A partir de observaciones preliminares acompaAadas de entre

vistas con los pastores católicos, se determinó que la in

vestigación se real izara en tres comunidades marginales, una 

por cada parroquia, ya que cada sacerdote atiende solamente 

una comunidad. 

Los templos a los cuales pertenecen las comunidades selec

cionados están ubicados en la ciudad de Mejicanos. Estos 

son: el de la tI,sunción al Sur; el de San Francisco al Norte, 

y el de San Roque o Jesús de Nazareth al Occidente. 

Cada comunidad está integrada aproximadamente por 40 fami-

1 ias. Aunque el ámbito de investigación en estas comunida

des es amplio y variado, el estudio se concentró únicamente 

en los aspectos educativos no formales que les presta la 

Iglesia Católica y se espera que los resultados obtenidos en 

esta investi gac ión sean sopesados por los interesados para 

lograr algún cambio en la vida eclesial de estas comunidades. 

Por otro lado esta aproximación en el campo del accionar 

eclesiástico dentro de la iglesia misma, permite iniciar 

otras investi gacio nes qu e per~itirían constatar la forma có

mo lleva a cabo las recomendaciones educativas emanadas de 

los document os de Medellín y más específicamente de Puebla. 
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La present e inv est i gac ión se ha ce ntrado Gnicamente en las co

munidades denominadas "Finca Joaquín Rivera", "San Simón" y 

Enmanu e l No . 1) . 

La Co munidad de l a Fin ca J oaq uín ·Rivera e stá situada al sures

te de l a ciudad de Mejica nos próxima a l puente sobre el río 

San Antonio o la entrada de l a ciudad . 

Está integrad a por covachas de cartón, lámin a , ma dera y otros 

desperdicio s de construcción . En total son quince (15) cova

chas, que se aferran penosamente a las inclinadas laderas del 

río enmedio de un basurero . Tiene un promedio de nueve habi

t ant e s por fa ~ ili a de l os cua les cinco son adultos, haciendo 

un tota l de cie nto t re int a y cinco (1 35 ) habitantes. De es

tos las mujer es son en su mayoría vend e doras ambulantes y los 

hombres carece n de ofi c io fijo, dedicándose a trabajos de sub 

sistencia . 

La co munid ad marginal San Simón está situada al noreste de la 

ciudad de Mejicanos a l a iz quierda de la calle Montreal yen

tre la Co loni a Navarrete y l a Colonia Sa n Simón de la cual 

toma su nombre . 

Está integrada por viviendas fabricadas de lámina y madera, 

materiales do nados por la parroquia católica San Francisco . 

En tota l so n catorce (14) vivi enda s que se agarran de una 

pendiente próxima a l a e scu e la en construcción . 

Ti e ne un rrnmerlin rlp. s i ete (7) habitantes por familia, de los 
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cuales cuatro (4) so n adu ltos, haciendo un total de noventa 

y ocho habit antes . De éstos las mujeres se ocupan en hechar 

tortillas y ventas varia s y los hombres e n diversos oficios. 

La Co mun ida d Enmanuel No. 1 está situada al poniente de la 

Ciudad de Mej i canos, paralela a la Colonia Zacamil, a la en

trada de la Colonia Metrópolis, contiguo al Instituto Tecno-

1 ó 9 i c o ~1 e t ro po 1 it a n o (1 T ~~ E ) , 

Está dividida en tres secciones de las c uales se ha investi

gado solamente l a No . l . Esta consta de nov enta y una pie

zas, const ruidas de lámin a y madera, con paredes comunes. Es 

ta comunidad fue co nstruida a raíz del terremoto del 10 de 

octubre de 19 86 co n materiales donados por el gobierno y la 

Iglesia Católica. 

Está int egrada por f a~ ilias de seis ( 6) miembros como prome

dio de lo s cua l es tres (3) son ad ultos, haciendo un total 

de quinientos cuarenta y seis (546) . 

De estos tanto los hombres como las mujeres se dedican a ofi 

cios va r ios de preferencia el comercio en pequeRo. 

La pres ente inv est igación se realizó dentro de la situación 

bélica que azo ta a El Salvador, lo cual, incide en la inmi

gración de familias hacia la zona me tropolitana, originandQ 

además de la carestia de la vivienda, la proliferación de co 

munidades marginales . 



13 

4.2 Limitaciones 

En el desarrollo de las operaciones se ha tropezado con las 

siguientes limita c i ones, en cuanto a las caracteristicas de 

las personas que se entrevistaron y la situación socioeconó

mica y política actual del país: 

La desconfianza que este tipo de investigación provo

ca y que hace que las personas no aporten datos fide-

dignos . 

El temor de parte de las investigadoras a ser mal in

terpret adas, dánd ole cariz político a la investiga

ción. 

La escasa colaboración de parte de los sacerdotes a 

causa de que no disponen del tiempo suficiente. 

Las limitaciones encontradas en la recolección de datos fue

ron las siguientes: 

El acoso por parte de los soldados del ejército a 

los investigadores~ los cuales interrogaban a los mo 

radores sobre el motivo de su presencia en las 

co munidades . 

La nega tiva por parte de los protestantes evangéli

cos y otras sectas a reconocer la acción social de 
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la I gl es i a Católica . 

La ne gativa de los pobl~dores a proporcionar informa-

c lon por 10 presión política que se ejerce sobre sa-

cerdtltes y comunidades. 

Lo ausencia de adultos por cuestiones de trabajo, 10 

que obs t ac u1iz 6 l a com unica c i6n con las encuestadoras. 

La creen c ia de algunos pobladores de que las encuesta-

doras form aba n parte de comisiones gubernamentales que 

desde tiempo atras vi e nen planificando y dise~ando pr~ 

yectos en pro de l as comunidades y nunca los realizan. 

5. OBJETIVOS DE LA I NVEST IGACI ON 

5.1 GENERAL 

5. 1. 1 Identificar las acciones de Educación no 

Formal que realiza la Iglesia Católica en 

las cOf'lunidades marginales de la ciudad de 

~1ej i canos . 

BIBLIOTECA Ct:NTRAL ~
-- -
• ........................... - r 
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5 . 2 ESPECIFI CO S 

5 . 2 . 1 S e ~alar la naturaleza de las a cciones educa

tivas no formales qu e la Iglesia Católica ' 

r ea liz a e n las c o~unidades marginales de la 

c iudad de Me ji canos . 

5 . 2 . 1 Deter minar e n que forma realiza la Iglesia 

Católi ca a cc i one s de Edu cación No Formal en 

las co munidades marginales de la ciudad de 

~r¡ ej i ca nos. 

6, HIP OTESI S 

6 . 1 GENERAL 

H o . El 9 r a do de d e,s a r rollo s o c i o e con ó m i c o, po 1 í -

tico y cultural, alcanzado por algunas comu

nidades marginales de la ciudad de ~ejicanos, 
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es indep e ndiente de las acciones de Educa-

Clan No Formal que realiza la Iglesia Católi-

ca . 

H1. El qrado de desarrollo socioeconómico, polí-

tico y cultural, alcanzado por algunas comu-

nidades ~arqinales de la ciudad de Mejicanos, 

es dependiente de las acciones de Educación 

No Formal que realiza la Iglesia Católica. 

6.2 ESPECIFICAS 

Ho: Los cambios cualitativos en las luchas 

reivindicativas de los derechos del hom-

bre real izados por algunas comunidades 

marginales de la ciudad de Mejicanos, es 

ind e pendiente de los nuevos enfoques de 

Educación No Formal practicados por la 

Igl esia Catól ica. 

H1 : Los cambios cualitativos en las luchas 

reinvindicativas de los derechos del hom-

bre, realizados por algunas comunidades 

mar ginales de la ciudad de Mejicanos, 

es dependiente de los nuevos enfoques 

BIBLIOTJlCA CaNTRAL 
••••••••••• Da.~ .II~ .. ·•• 
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de Educación No Formal practicadas por 

la I glesia Católica. 

H : La aceptación de algunas de las comunio 

dades marginales de la c iudad de Mejica-

nos a ser orientadas por la Iglesia ca

tólica para lograr su liberación, es in

dependi~nte de la opción preferencial 

de la Iqlesia católica por las mayorías 

despose ídas. 

Hl: La aceptación de algunas de las comuni

dades marginales de la ciudad de Mejica-

nos a ser orientadas por la Iglesia ca-

tól ica para loqrar su 1 iberación, es de-

pendiente de la opción preferencial de 

la Iglesia católica por las mayorías 

desposeidas. 

Ho: En un porcentaje del 75 %, las acciones 

de Educación No Formal que real iza la . 

I glesia católica, no in c ide en el grado 

de desarrollo so c ioeconómico, político 

y cu ltural alcanzado por algunas comuni-

BIBLIOTECA CENTRAL} 
.i:ZIVlI UlelIA o::Iif¡!n. •• {' •• A. ! 
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dades ma rginales de la ciudad de Mejica-

nos . H 
o 

p = 0.75 

H1: En un porcentaje del 75 % las acciones de 

Educación No Formal que real iza la Igle-

sia católica, si incide en el qrado de de

sarrollo socioeconórnico, pOlítico y cultural al-

canzado por algunas comunidades margina-

les de la ciudad de Mejicanos. H1: r .75 

Ho: En un porcentaje del 75 % los nuevos enfoques 

de Educación No Formal practicados por la 

Iglesia cató lica, no incide en las luchas 

reinvindicativas de los derechos del hombre, 

re a lizadas por algunas de las comunidades 

marg inal es de la ciudad de ~ej icanos. 

Ho: P = 0.75 

H 1: - En un porcentaje del 75% Tos nuevos enfoques de Educ.! 

ción No ForlTJal practicados por 1 a Igl esia cató-

1 ica, si incide en las luchas reinvindica-

tivas de los derechos del hombre, realiza-

dos por algunas de las comunidades margi-

nales de la ciudad de Mejicanos. 

f-l 1 : P :;- 0 . 75 
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Ho: En un porcentaje del 75 % la opción prefe

rencial de la Iglesia católica por las ma-

yorías desposeídas, no incide en la acep-

tación de éstas a ser orientadas por 

aq uélla hacia su propia liberación. 

H: P = 0 . 75 o 

H1: En un porcentaje del 75 % la opción prefe

rencia de la Iglesi a católica por las mayo-

rlas desposeídas, si incide en la acepta-

ción de éstas a ser orientadas por 

aquélla hacia su propia liberación. 

p - 0. 75 
" 

7. IDENTIFICACI ON y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

7.1 DEFINICION OE VARIABLES 

7.1.1 Indpendientes 

- Las acciones de Educación No Formal que 

realiza la Iglesia católica. 

- Los nuevos enfoques de Educación No Formal 

practicados por la Iglesia catól ica. 

- La opción preferencial por la Iglesia cató-

lica por las mayorías desposeídas. 
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7.1.2 Dependientes 

El grado de desarrollo socioeconómico, po

lítico y culturales alcanzados por algunas 

comunidades marginales de la ciudad de Me

jicanos. 

- Los cambios cual itativos en las luchas 

reinvindicativas de los derechos del hom

bre, real izados por alqunas de las comuni

dades m~rginales de la ciudad de Mejicanos. 

- La acertación de algunas de las comunida

des marginales de la ciudad de Mejicanos 

a ser orientadas por la Iglesia católica 

para loqrar su liberación. 

7.1.3 Int e rvinientes 

- El confli c to ar fllado. 

- Foros políticos 

- Oiálo g o de las partes en confl icto 

- El sectarismo religioso 

- El ateísmo religioso 

- Las teorías sobre el materialismo 
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7 . 2 O P E R A e 1 o ~II\ LIZA e ION 1) E VA R 1 A B L E S 

7.2.1 Esque~a de relación entre las variables de 

la hipótesis general 

v .1. 

Acciones de Educación 
No Forma l que realiza 

la Iqlesia católica 

v.o. 

Grado de desarrollo socio

económico, político y cul

tural alcanzado por algu-

nas comunidades de Mejicanos. 

v.1. 

Las teorías sobre el materialismo histórico 

7.2.2 Esquema de Relación entre las variables de la 

hipótesis específica 

v . 1 . 

Nuevos enfoques de la 
Educación No Formal 
practicados por la 
Iglesia católica 

V. I. 

v . D. 

Los cambios cualitativos en 
las luchas reinvindicativas de 

derechos humanos del hombre rea
l izados por algunas de las comu
nidades marginales de la ciudad 
de Mejicanos. 

Conflicto armado. Foros políticos 
Debate Nacional. Diálogo de las 
partes en confl icto. 
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7. 2 . 3 Esque~a de r e lación entre variables de la 

hipótesis es pecífica . 

v . 1 . 

Opc ión preferencial de 

la Iglesia católica por 

las mayorías desposeí
das 

V.I. 

v.o. 

Ace ptación de algunas de 

las comunidades margina

les de la ciudad de Meji
canos a ser orientados 
por la Iglesia católica 

para lograr su propia li

beración. 

Sectarismo Religioso 

Ateísmo Religioso 

7. 3 I ndicadores 

Int eré s por organizarse en comités comunales 

- Organ iz ac ión en las actividades por desarrollar 

e n la c o ~un ida d. 

- Orien t ac ión de Educación No For ma l en el proceso 

de planificación de actividades comunales. 

- Int eré s por lo s problemas que afrontan las comu-

nidades a tr a vés de los cuales se proyecta la 

Iglesia cató l ic a procurando su solución 

- Conocim i ento oe los probl emas naci onales . 
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Abundancia de actividades de cará c ter social que 

contribuye n a estrecha r l a zos de amistad entre 

lo s mie mbros de l a s comunidades. 

- Presencia de actividades curriculares de Educa

c ión No For ma l que instan a los lideres comuna

l es a aunar e sfuerzos para alcan zar sus objeti

vos. 

- Pres e nc ia de est imulas para los promotores de la 

educación ( com ités de educación). 

- Buen ma nejo de l as co~unidades por parte de los 

pro~o t ores. 

- Buena uti li zac i ón de los recursos financieros. 

- Exi s t e nc i a de adiestra~iento constante a los pro

mot ores educat iv os . 

Interés de l a c uri a por real izar los propósitos 

de l a I gl esia Pop ular. 

- Entusiasmo por co ntinuar estudiando y preparándo

se de parte de los miembros de l as comunidades. 

- Interés por int egrar tall e res a l as cooperativas. 
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8. DEFINICION DE TERMINOS BAS I CaS 

l . Ali enac ión ideológica: Es ver e l interés de otro 

como si fuera e l prop io. La conc i enc i a falsa hacer 

ver una realidad histórica di st or c i o nada . 

2. Ateismo Re ligioso: Posic ión de personas que dicen 

ser cató li cas y no oractican l os principios de dicha 

religión, i gnorando a Dios . 

3. Cambios cua lit at ivos: Av}r.c~s cuantificables en el 

o r den e con Ó rl i c o, po 1 í tic o, s o c i a 1 y c u 1 t u r a 1 a 1 can z a 

dos por las comunidades marg inales . 

4. Comunidad Mary in a 1: Sec tor es de pob1aci6n segrega

dos en áreas no incorporad as al sistema de servicios 

urb anos, en viviendas improvisada s y sobre terrenos 

ocupados il ega l ment e . 

5. Conflicto I~rmado: El punto cr íti co en la lucha de 

clases que se ha dado e n El Salvador . 

6. Concienc i a: Es un saber que uno es diferente y en

t ender qu e uno puede decidir, sobre las cosas de la 

vid a , 

7 . Conferencia Episcopal: Institución de ser vicio de 
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los obispos con el fin de mantener una intercomuni-

ca c ión. 

8. Democracia: Participación efectiva del pueblo en los procesos 
de cambio social, político y económico. 

9 . Debate Nacionfll: Discusión a nivel de todos los ciu 

dadanos de un país de un proble~a de interés común a 

través de l os medios de comunicación de masas. 

10 . Diálogo de las partes en conflicto . Reuniones en las 

que se nego c i a med iante conversaciones de las partes 

en conflicto el cese de la guerra. 

11. Educación No Formal: Son actividades realizadas por 

miembros de la Iglesia Cató lica, con intención de co-

l aborar en la superación económica social, política 

y cultural de los habit a ntes de las colonias margina-

1 e s . 

12. Encicliscas: Cartas del Papa dirigidas a la ~rey cató-

li ca sobre diversos aspectos de la fe cristiana. 

13 . Foro Políti co: Re unión de políticos de diversas te~ 

dencias con el fin de analizar problemas sociales y . 

políticos. 

14 . Grad o de De sarrollo: Situación en el orden material 

e ide ológico en que se encuentran lo s pobladores de 
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las co loni as marg in a le s . 

15 . Ideas : Producto de las relaciones que e l hombre 

contrae, den t ro del sistema donde vive y van a ser 

diferent e s en el hombre, de acuerdo a las relacio-

nes soci a l es estab l ec id as . 

16. Ideol ooia: Es e l reflejo de las condiciones mate-

riales de vida , pero un reflejo deformado de la rea 

lid ad o una con c iencia falsa de l a realidad, error 

cond icion ado por las relaciones sociales . 

17. Igl esia Ca tólica : Es una Institución creada en el 

Siglo 111 por Constantino "El Grande" con el objeto 

de difund ir l a s e nseñanzas del evange lio de Jesús y 

que en l a actua lid ad realiza accio nes en beneficio 

de los pobres de acuerdo co n las renovaciones esta-

blecidas en e l Co nc ilio Vaticano 11 . 

18. Iglesia Popular : Es la que opta por los pobres, realizando 

tareas prioritarias en el caMpo educativo en las comunidades 
eclesial es. 

19 . Liberaci6n: Acción que permite ac tuar con libertad, 

de a c uerdo con los int ereses y necesirlades de los 

in di vi duos. 

20. Luchas Reinv indicativ as : Toda acción que tiende a 
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conse~uir mejoras económicas, sociales, políticas y 

cultura l es emprendidas por l os gr upo s soc ial es . 

21. Nuevos enfoques de la I gl es i a Católica: Cambios en 

l a i nterpr e tac i ón de l a a pli cac ión de l a doctrina 

evangél i ca tendent e s a la pureza pr imitiva de la p~ 

l abra de J e s uc risto . 

22 . Opci ón Preferen c i a l : Decis ión de l a gerarq uía cató-

li ca de aca t ar los nu e vos enfoques planteados en 

l os documentos de Mede llfn y Puebla en favor de los 

pobres. 

23. Sect a r i smo Re li gi oso : Posi c ión f a ná tic a de ciertas 

personas que no aceptan l a vali de z de postulados de 

otras doctrinas rel igi osas . 

¿ti . Soc idli slllo : \ i s l.(lllld C¡ IJ( \ IllJ S CtI 1(1 s ,lt -i s fr1c c ión de 

la s neces id a de s materiales y esp irituales a pa rtir 

de la e li min ac ión de l a propiedad privada. 



1 . MH E C E D F: N T ~ S 

CA.PITULO 11 

tv1ARCO TEORICO 

El catorce de agosto de 1502, c uenta la historia, en la re

gión de Guaymuro, bautizada por Cristóbal Colón con el nom

bre de "Puntaca x in il s" (Hoy Punta Trujillo, Honduras), se 

celebró ~na misa de acción de gracia, constituyendo ésta 

la primera actuación de la Iglesia en el itsmo. 

El descubrimi en to de Amér ica coincidió con la expulsión de 

lo s moros de la Península por l os Reyes Católicos : la eufo

ria de este triunfo sobre los árabes produjo un ferviente 

interés por Darte de los reyes y sus sucesores de convertir 

a los nativ os co nquistados al Catolicismo, cosa que trata

ron de hacer a l a mayor brevedad posible . Pero se encontra

ron e n dicha empr esa con serias dificultades, como lo fueron 

el idio ma, las cree nc ia s por parte de los nati vos, así como 

la verdad era devoción por parte de los sacerdotes, quienes 

estaban interesados más en el oro y las riquezas del conti

nente e hi c ieron a un lado su misión evangel izadora para in

tegrars e a l comercio, absorb idos por l a ambición que reina

ba en ese tiempo entre los invasores. 

Por esta razón, la tarea de conversión al Cristianismo, fue 

encomendada a l as comun id ades rpligiosas, las cuales a pesar 
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de dedic arse y esforzarse en esta tarea, no log rar on con se-

qu ir e n un c i en por c i e n su objet ivo , por l o menos en for ma 

pu r a . Lo que s i s e l oqr6 fue una mezcl ~ de id eas cristianas 

co n l as oaqan a s e id6 1atras . 

Esta confusión aun persiste: hay cost umbres y c reencias que 

aparentan ser reli g i osa s, pero Su base es pagana. 

Las principa l es órdenes monást i cas que se estab l ec i ero n en 

Ce ntroa mé ri ca fueron l a de San to Dorn i nqo, Sa n Fra ncisco y La 

t~erced . "En El Sa lvador, se fundaron los conventos de Santo 

Dom in go , e n S3 n Sa lv ador (1551) e n Sonsonate (1 570), de San 

Fran c is co e n e sas dos po bl ac iones y en San Miguel (1 574), y 

de La ~erced (1525-1030) e n esas tres urbes de c ultura euro-

pea". :J/ 

En Guatemala, se estab l eció e l pr i mer obi s pado, recayendo es-

ta fu nc i ó n en Fr a y Fr an c i s co ~a rroquín. Lo oue hoyes El 

Sa lv ado r, era ~rovincia s ufra~áne a de l ob i spado de Gua te 

mala. 

A fin e s de l siqlo XVI en Cen tro américa, ex istí an las siguien-
. 

t e s dióc e sis: l a de Nicaragua, con sede e n León en (1532) 

3/ Lar d e y La r í n, J o r 9 e . "H i s t o r i a d e C e n t r o a m é r i ca" . 1 a . 
Edici6n I more nta Nac i ona l, Ministe r io del In ter ior: San 
Sa lv ador, El Sa lvador Centro Améri ca. P. 55 
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~ il! tld() s u 1'1'1 111 (1 1' Oll i '.I'I) l- t' .l Y ni(' I!() I\lv,lrf' 7 rl r rl s orio; 1(1 dr 

Honduras con sede en Trujillo, (1532 a 1539) ejercido por 

el prelado Licen c iado Cristóbal de Pedraza. Esta diócesis 

se trasladó post e riormente a Comayaqua. La de Guatemala 

(1534), cuyo pri mer obispo fue el Licenciado Francisco Marro-

quin. Posteriormente l a catedral se tr~sladó de Angigua 

Guatem a la a Nuev a Guat em ala. 

La diócesis de Chiapas, tuvo su sede en Ciudad Real (hoy San 

Cristóbal) y su obisDO fue el prelado Fray Bartolom~ de las 

Casas; la de Verapaz, con sede en Cob~n (1559) y su primer 

obispo fue Fray Pedro de Angula. Fue extinguida en 1607 e 

incorporada en la dióc e sis de Guatemala. 

Los curatos del territorio salvadoreño formaron parte de la 

diócesis de Guat em ala durante toda la colonia. 

En esa. ~po ca , el pap el de la Iglesia católica fue preponde

rante y absorbent e en la virla so c ioeconómica, política y 

cul tuta l. 

Además de reqular la vid a privada de las personas, interve

nía en l a s acc ion e s ad ministrativas del esta do, y sobre to

do en el proceso educativo de los pueblos centroamericanos. 

Para ello fundó e s c uel a s de primeras letras e n las parro

quias en las cu a l e s los fiscales, (maestros o s a cristanes) 

enseñaban cánti cos, "el todo fiel cristiano" y raramente a 
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leer y a escrib i r. 

En Guatemala, el obispo Marroquin estableció el pr i mer cole-

9io de secundaria donde se ense~aba Latin, Filosofia, Gramá-

tica y Aritmética. 

Los principales colegios fueron el de l a Asunc i ón, Santo To-

más, La Merced, San Buenaventura, San Francisco de Borja 

(consi de rado el mejor y e l de San Ramón. 

Estos centros de estudio funcionaron en Guatemala, a excep -

ción del Gltimo que se me nciona que fue fundado en León (Mi

caraqua). 

En El Salvador, no ex istían escue l as pri ~a rias ni menos aun 

enseñanza sec und ar i a . 

La prlmer a escuela de primeras l etras se fundó en el pueblo 

de San Pedro Puxtla, (departamento de Ahuachapán) porque es

te l ugar pertenec ía a Guatema l a, separ5ndose de ella más 

tarde para sumarse a El Salvador. 

En relaci6n con el ni vel universitario solamente se fundó 
. 

una universi dad en Guatemala, l a de San Carlos Borromeo 

en 1676. Ya en el proceso de emancipación, se fundó la Uni-

versidad de León. 

En el orden SOCiODOlitico, la Inlesia catól ica era una alia-

da de la c lase doninante en donde, con excepción de a l gunos 
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de sus repr ese ntantes como el hermano Pedro de San Jos~ de 

Be tancurt, C]ue fundó el primer hospit a l para indígenas y 

enfer~os. La ~iseria y la iqnorancia del pueblo, no eran 

objeto de desvelo para la Iglesia. Asi mismo, como intima 

al iada con e l estado, estableció e "1 fatídico Tribunal de la 

Inquisi c ión (1532), el c ual condenó por ~otivos que hoy nos 

parecen ridículos. a c i~dadanos qu e pensaban diferente a la 

Iglesia. Tal es el caso de un comerciante que vendía paAue

los trianqulares: al científico Miquel de Larreinaga, por 

sostener que no era pecad o que hombres y ~ujeres se ba~aran 

juntos y muchos casos similares. 

En los movimientos precursores de la independencia, la Igle

sia catól ica fue la más ac~rrima enemiga de la liberaci6n 

política de los pueb los de la América Central. 

De igual manera, durante las reformas liberales del General 

Francisco Moraz§n y de Gerar~o Barrios en El Salvador, la 

Iglesia constituyó la p1ás fuerte barrera. 

Las con ~epc ion es rel iai osas transportadas al Nue vo Mundo 

tras su des c ubrimiento y conquista, se implantaron con fir

meza y persisten en la ac tualidad, determinando la sumisión 

de los pueblos latinoamericanos por un senti~iento de con

formid ad y t em or, infundido a lo lar ~o de la ca tequización 

de estos pueblos, cuy os princirios se encuentran en la his

toria de l pueblo escogido por Qi os para su servicio y de cu-
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yo seno nace su Hijo por obra y gracia del Espiritu Santo 

y cuya vida debemos imitar pJra a l ca nzar la salvación del 

a l ma . 

2 . MARCO NO RMAT IV O 

Desde su independen c ia, los Estados Latinoa mer icanos, han ve-

nido consiqnando en sus Cartas Magnas, la sumisión del Esta

do a la reli g ión Catól i ca . 

En Centroam§ri ca , la Const itu c ión Pol iti ca de la RepGblica 

Feder a l de las Provincias Un irlas de Centroa~érica de 1824 es-

tablece en e l Articulo 11: 

"Su religión es l a Cató li ca, Apostólica Romana, 

con exclusión de l ejercicio públ ico de cualquier 

o t )' a" . 4/ 

En El Sa lv ador esta supeditación del Estado a la re l i g ión 

perdurará hasta l a Constituc ión de 1836, la cua l separa de 

la Iqlesia en cierta medida y reconoce la existencia de otras 

rel igiones. El art i cu lo 12. de dicha Constitución estab lece: 

4/ Constitución Politica de la Repúbl i ca Federal de C.A. 

22 de nov. de 1824 . p. 2. 
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" Se garantiza e l libre ejercic i o de toda s l as reli-

g i o nes, s i n ma s 11 mi te que e l trazado por la moral 

JI e l orden p úhl i co, ninqún act o rel i c¡ i o s o serVlra 

para establecer el es tado c ivil de dos perso nas. 

"L os ten~plos y sus de pe ndencias estarán exentos de 

toda c l ase de contrib u c ión sobre in mueb l es . El es-

t ado reconoce l a perso nal idad j urHi ca de l a Igle-

sia cató l i ca. r epre sentativa de 1 are l i 9 ión que 

profesa l a mayor i a de lo s s a lv ado re~os . Las demás 

i g l esias podrán obtene r el r eco noci miento de su 

personal idad juri cl i ca de c onformid ad co n la ley" .5./ 

Estos mi smo s conceptos son retomados en l a Constitución de 

195Gl l a c ual le oto r 0a perso neria j urídi ca a la I g lesia Ca -

tólica y a l as otras re li g i ones qu e lo soliciten, el Artícu-

l o 16 1 de dicha const i t ución expresa : 

" Se reconoce l a perso nalidad jurídica de l a Iglesia 

Cató li ca. Las demás i g l es i as pOdrán obtener con-

forme a l a l e y, e l reconocimiento de su perso nali.., 

dad". 6/ 

5/ Id em. 188 6. p . 2 

f¿/ Id em. 1950 . p. 77 

BIBLIOTECA CltNTRAL ... '" .. 
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Estos mi smos pr in c ipios se proyectan en las Constituciones de 

1981, vigentes en la actualidad. 

Las ideas reliqiosas se encuentran profundamente enraizadas 

en el alma del pueblo latinoameri can o y perduran casi intactas 

hasta nuestros días. 

En definitiva, la Iglesia católica no pierde del todo, sino 

que se aprovecha, para dedicarse a organizar l a rel igión en 

los pueblos y establecer sus relaciones con el gobierno. 

A partir de esta época se impulsan las ideas desarrollistas 

en América Latina, las cua les plantearon una ampl itud en la 

participación so cial, capaz de inteqrar a los sectores margi

nados de la sociedad, con base en una modernización del sis

tema econórllico. La igl esia, por su parte, impulsó un nuevo 

enfoque de su papel en este nuevo contexto, concretizándose 

en la ce lebr ac ión de l a 11 Conferencia Episcopal Latinoameri

cano de f"lede llin (Colombia) con el objeto de adoptar los con

tenidos sociales de l Concilio Vaticano 11, a las exigencias 

s o c i o e con ó m i c a s y po 1 i tic a.s d e r i v a d a s del a i m p 1 e m e n t a ció n 

del nuevo sistema. Y es a l a luz de este documento religio

so que se interpreta también, un nuevo papel de la Iglesia 

cat61ica como parte de esta sociedad, com o la configurante 

Je Id t'l~dl id dJ Ili ~LLi ri ld tll' IJ ~ llJIIIIJllidold¡' :, 1011 ill(),llllrrirlln,ls. 

No obstant e , l os obs tá c ulos y r es tricciones i~pue stos por la 

Pontificia Comisión para América Lat ina (CAL), e l resultado 
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de l a Conferencia de Mede llin es tableció claramente, que el 

Fun damento cristiano es humano, para todos y por todos; quiere 

decir, que l a Iqlesia ca tólica se debe a l servicio de la hu

manidad. Pero e st a hu man idad en su mayoria sufr e y se encuen

tr a desposeí da de l os derechos fundamental e s por una minoría 

que domi na con el poder de l a riqueza atesorada . Surge en

tonces, el proble~a de ln I ql es ia de 1 iberar a los pueblos de 

esta do mina c ión capita l ista, pl anteá ndose para ello una revi

sión de la act itud pa storal , qu e conlleva un cambio de accio

nes completamente opuestas a las tr ad icionales; en tanto que 

reconoce a l hombre e n sus dos dimensiones: cuerpo y alma. 

La doctrina tradi c i ona l reclamaba el a l ma del hombre para 

salv ar l a ; pero ahor a reconoce que el alma mora e n el cuerpo 

y que si e l cuerpo no es conservado con dignidad, el alma se 

corrompe, se desv í a y se pierde . 

y es a part i r de entonces que en El Sa lvador se comenzo a Olr 

la voz de l a ICjle s ia cató l i ca util i za ndo nuevos té r in inos de 

esperanza, cuando ya la clase proletaria se había acostumbra

do a escuchar e l mensaje mo nótono y al ienante , insuficiente 

para mantener e l fervor y l·a fidel idad rel i g ios a. 

"Las semillas de la renovación lanzadas a los cuatro 

vi entos por la I g l e sia cató l i c a después del Vaticano 

11, ll egaro n también a El Salvador. Pero después, la 

sacudida que significó l a conferencia de Medellín re-
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su ltó decisiva". 7/ 

Las reformas estructurales eclesiásticas que se promulgan en 

el Concil i o Vatic a no 11 fueron también decisivas: 

"El Conci li o Vati ci'l n0 11 hi'J contribuido a que la 19le-

sia cató li ca rO mi'R l a alianza con los militares y con 

los r i c o S 11. ~/ 

Histór icamente éstos hab~an determinado el papel que la Ig1e-

sia deb1a de desempe~ar para ser aceptada como fiel aliada 

en el sostenimiento del sistema imperant e, cosa que para ella 

significaba también conservar sus privilegios. 

La segunda asamb l ea de ¡V1ede llin, realizada en 196 8, tuvo una 

gran repercusión en todo el Continente. Se trataba, no tan-

to de adaotar el Vaticano 11 a estas re9iones, (contrariamen-

te a lo que a menudo se dice) sino en reflexionar sobre este 

documento a partir de la real idad l 3t inoamericana . 

• 
"Medellin condena con fuerza, como pecado co lectivo, 

una situación de pauperización creciente, mantenida 

por los reqimenes po1iticos que van hasta emplear las 

arr.las para impedir todo cambio en la estructura". ~/ . 

7/ López Vi9il, Maria. IIDon Lito de El Salvador" UCi\ Editores . 1987, 
El Salvador, C.A . 

3 / Clements, M.O. Charles "Guazapa" Testimonio de guerra de un médico 
norteamer ic ano , Tercera Edición 1987. UCA Editores Edic. S.S. El Salvador 
C.A. 

9./ IIEl ~a lvador, los Riesqüs del Evanqel io ll traducido de la Revista Estu
des, Paris, marzo 1978, p. 239-311 . ECA 355 mayo 1978. 
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Durante siglos, la Iglesia católica se había encargado de 

orientar la atención de los pueblos hacia el "más allá" y és-

ta era la base de conformidad, de resignación y esperanza de 

los pueblos; marco propicio para ejercer el dominio total del 

grupo de familias oligárquicas sobre la vida económica polí-

tica y social del país. 

Esta situación se viene tratando de remediar a partir de la 

reorientación pastoral hacia los fieles surgida, en primer lu-

gar, como resultado de las reflexiones sobre la real idad de 

la estructura económica, que restringe el acceso a los bene-

ficios económicos para las mayorías desposeídas al amparo de 

una legislación constitucional de la propiedad privada, que 

provoca un nivel de vida que no corresponde a las condiciones 

propias del ser humano. En segundo lugar las reflexiones so-

bre el uso de la fuerza por parte de un sector mil itar para 

imponer el poder represivo que aniquila cualquier intento de 

cambio fundamental por parte de las organizaciones . populares, 

aduciendo el respeto a las autoridades que defienden la segu-

ridad interna. 

Por otro lado, se estima de poca ayuda para las luchas de las 

organizaciones la situación cultural de nuestra sociedad, 

típica del sistema capitalista que absorbe a un número consi-

derable de la población con empleo fijo que se ha adaptado. 

Tal es el caso de los empleados públicos. En tercer lugar 

se crienta la reflexión a la reducción del espacio político 

r 
¡ 
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para participar en la vida política que tienen los ciudadanos, 

causado por los escandalosos fraudes electorales y por la inu

tilidad de los di~logos con quienes detentan al poder. 

La conciencia de esta falacia promueve la necesidad de organi

zarse para hacerse sentir y o~r; pero tambi~n se restringe 

este derecho con leyes que determinan las luchas ilegítimas, 

teniendo que recurrir a lo ilegal para conformar los grupos, 

cayendo en una situación anómala, a pesar de ser un derecho 

constituido la libre asociación y que además, lo disfrutan 

otras organiza c iones por el sólo hecho de tener poder económi

co político. 

Por otra parte, la situación se vuelve injusta, porque se vio

lan los derechos humanos los cuales incluyen la libertad de 

organización y sindicalización. 

Este tipo de represión produce una pugna entre las organiza

ciones y el Estado, lo cual, en El Salvador, ha llevado a un 

levantamiento armado que sobrepasa ya los diez años y cuyas 

causas todav~a no se el iminan ni suavizan. Por el contrario, 

a partir de la segunda mitad de 1989, se han agudizado, lle

gando a condiciones de alarmante pobreza para el proletaria

do. 

Ante esta situación de crisis que vive El Salvador ¿cuál de

be ser el papel de la Iglesia? 
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Son diversas las oponiones, en la convivencia que las inves

tigadoras tuvieron con los habitantes de las comunidades mar

ginales investigadas, se les planteó esa pregunta y con, gran 

sorpresa, se obtuvieron estos resultados: 

- Que la Iglesia debe más que todo rezar a Dios por ellos; 

que debe limitarse a dar el mensaje de salvación de las 

almas; que no debe meterse en el conflicto que vive el 

país. Un número menor de encuestados opinó que la Igle

sia debe ayudar a los necesitados o que debe concienti

zar a la gente. Poquísimos respondieron que sí, la 

Iglesia católica debe tener un papel señalado en la re

solución de la crisis que afl ije a El Salvador. 

En el aspecto cultural y educativo, la Iglesia católica consi

dera a las comunidades marginales como un sector del cual se 

ha apoderudo la más inhu~ana miseria, que habitan dificulto

samente en los tugurios o en zonas inabitables. 

3. BASE TEORICA 

Desde la antiguedad, y a través de la historia, se puede apre

ciar la influencia de la religión sobre la educación, consti

tuyendo ésta parte integrante de su misión evangelizadora, 

aunque en los primeros siglos esta misión fuera de otra índo

le. Así por ejemplo, la transmisión de las tradiciones, cos

tumbres y conocimientos, técnicas, lenguaje, ideas y creen-
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cias de la comunidad, eran recibidas por los adolescentes de 

las comunidades primitivas de parte de los adivinos y magos, 

jefes o hechiceros de la tribu . Del mismo modo que la siste

matización metódica e intencionada para la transmisión de es

tos haberes culturales , obedece a necesidades rituales de for

mación del sacerdote, de capacitación de funcionarios o de 

preparación ue téc nicos profesionales para las castas o cla

ses directivas en la comun i dad. Ya que para entonces, la ma

sa quedaba privada totalmente de los beneficios de la educa

ción. 

La organización de la educación por niveles ocurrió en Grecia, 

adquiriendo sus primeras sistematizaciones didácticas con 

fundamentos filosóficos con Sócrates, Platón y Aristóteles. 

En Roma, tuvo carácter privado durante el período de la Repú

b1 ica, adquiriendo carácter púb1 ico durante el Imperio pero 

sólo para hombres libres. 

El Advenimiento del Cristianismo, con sus nuevas concepcio

nes del mundo y la vida dio a la educación una finalidad éti

co religiosa que trajo como resultado un largo proceso de 

transformación religiosa Y'mora1 en la formación humana. Sur

gieron entonces escuelas catecúmenas para la instrucción del 

credo cristiano. 

La difusión de estas escuelas fue tan extensa que hubo nece

sidad, no sólo de crear institutos para la formación de 
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maestros, sino también centros superiores de instrucción teo

lógica llamados escuelas catequísticas, formándose después 

las escuelas cristianas elementales. 

Con la caída del imperio, se impone la Iglesia católica como 

guía y rectora de la educación, la cual se identificó de acuer

do con las distintas clases sociales para ser impartida en lu

gares adecuados, por ejemplo, al pueblo, en escuelas parro

quiales; a la nobleza en las escuelas conventuales y catedra

licias. 

Anterior al aparecimiento de las universidades, surgió un ti

po de escuela municipal y gremial que , tenia por objeto, satis

facer las e xigencias de la vida popular. 

Los distintos grados y la orientación organizada sistemáti- 

camente, fueron el resultado de las innovaciones en losconte

nidos y métodos escolares promovidos por el Renacimiento, la 

Reforma y la Contrareforma . 

El carácter actual de obl igatoriedad y gratitud de la escue

la siste mática tiene sus bases en la Revolución Francesa, que 

en el aspecto educacional denunció el sometimiento de ésta a 

los fines del estado. 

La función de la escuela sistemática es la de socializar al 

hombre, prepararlo para que sea hombre consciente y Gtil de 

su comundiad; pero la educación sistemática, por razones más 
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que todo de su filosofía, no completa dicha función porque, 

la formación integral de l hombre exi ge una actitud vital, 

plena, en el seno de su co munidad. Las acciones educativas 

no están orientadas en relación directa con el medio en que 

actaa el educan do, pues generaliza las caracter1sticas de la 

comunidad nacion al, olvidando las diferencias específicas 

que caracterizan a cada una de las comunidades que la confor

man. 

En este sentido , la educación se da aislada de la 

real idad cotidiana y no capacita al individuo para la parti

cipación social y política para mejorar sus condiciones de 

vida . 

Por otra parte la definición de la educaci6n sistemática, so

bre todo en El Sa l vador, ofrece limitaciones a las clases 

desposeídas para escolarizarse, lo que constituye otra forma 

de que dar a la za ga en la participación del desarrollo comu

na 1 . 

Esta deficiencia de la educación sistemática o formal promue

ve 1 a n e c e si dad d e u n a e d u.c a ció n a di c ion a loa 1 ter n a ti va, s e

gun el c a so , la cual se da al margen del sistema educativo 

por agentes educadores como la familia, la comunidad, el es~ 

tado, la Iglesi a , etc.; tanto para cubrir las deficiencias 

de la educación sistemática, como para darle la oportunidad 

a los adultos que en su tiempo no tuvieron la oportunidad de 
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educarse. Esta es la Educación asistemática, no formal. 

A raíz de la concientización por parte del clero católico de 

la importancia que tiene la educación de base, la cual es 

planteada en los más recientes documentos eclesiásticos, la 

Iglesia catól ica en El Salvador, ha llevado a cabo acciones 

concretas de las cuales ha obtenido frutos de calidad innega-

b1e, sobre todo en las zonas rurales con la formación de co-

munidades de base. 

Las comunidades marginales urbanas, rurales y mesones, se han 

organizado para luchar por sus derechos y por una vida más 

digna. Desde hace varios años se ha establecido en el país 

el Movi miento Comunal Salvadoreño MCS. Este organismo sos

tiene que de 100 personas que viven en San Salvador, 75 viven 

en pobreza y de cada 100, el 66 % no puede cubrir sus necesi

dad e s b á sic a s. 101 

Hay en el país un millón de personas en pobreza ex~rema y 

que, por no poder adquirir una pequeña parcela viven a ori

llas de los barrancos y líneas férreas, donde no cuentan con 

servicio de agua potable, energía eléctrica yaguas negras. 

Declara el MCS que entre 30 y 40 personas por km 2 viven en 

champas que oscilan entre 16 y 40 ~etros cuadrados. 1~1 

101 Hoja Volante "Exigimos Reforma Urbana" repartida en el 
desfile del MCS hacia la Asamblea Legislativa, el 11 de 
octubre de 1990. 

Ibidem. 
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Para estas comunidades y para los desposeldos del agro sal

vadoreño la Iglesia catól ica real iza algunas obras, tales 

como: formación de coooerativas, talleres de artesanías, co

mités de sanidad, directivas para resolver problemas comuna

les, charlas de concientización y catequesis, equipos depor

tivos, etc. 

Esta actividad de la Iglesia le ha sido combatida por las 

fuerzas de represión acusándol e de ser util izada para fines 

subversivos. No obstante, las encíclicas papales y los 

anexos a estas cartas pastorales, le presentan al obispado 

anál isis cientificos de la real idad nacional, ante los cuales 

la Iglesia no puede cerrar los ojos o ' voltear la espalda, 

porque sería hacerle traicionar a un pueblo entero, que sufre 

las consecuencias de un sistema económico injusto. Por eso 

no se duda, en este trabajo de investigación, que la Iglesia 

católica, está ejerciendo, en buena medida, influencia en 

los cambios que se dan en el desarrollo de este pa.is. 

La transformación que se da en la Iglesia c~tól ica salvadore

ña está basada en la Teología de la Liberación, y de su op

ción preferencial fundameñtal recae en el reconocimiento de 

la existencia de un vasto sector de hombres "marginados" que 

realiza formas de servidumbre inhumanas para la superviven

cia, y que deben ser reorientados hacia el cambio de su for-

ma de pensar. Su bagaje cultural está impregnado de prejui-
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cios, supersticiones, complejos, inhibiciones, fanatismo, des

confianza, etc. Todo esto redunda en una constante aliena-

Clon que los imposibilita de enfrentar las dificultades del 

mundo en que viven. 

Ante esta circunstancia, un grupo de sacerdotes jóvenes opta 

por accionar con base en las cartas pastorales publ icadas por 

los Papas Pablo VI y Juan Pablo 11, para la orientación pas

toral con lineamie~tos de Medellln (1963) y Puebla (197~), 

identificándose preferentemente con los pobres. 

Esta actitud los hace acreedores de acusaciones, por parte de 

la curia conservadora, "de ser sacerdotes revolucionarios", 

de la linea social ista. Su voz es oida y aplaudida por las 

masas proletarias y son apoyadas por Monseñor Romero quien 

desencadena una ola de esoeranza y de confianza en la iglesia 

en los momentos que se consideraba a ésta como una aliada in

condicional de la clase dominante. 

La Conferencia Episcopal se vio conmocionada de repente por 

una fuerte división sacerdotal y hubo de tomar posiciones 

concretas en relación con su determinación de aceptar o no 

el deber de cumplir la verdadera función de la Iglesia mani

festada en la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana. 

y justificada en la palabra de Dios: 

11 H a y d e u s te d e s los r i c o s por q u e ya han r e e i bid o s u 
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consuelo (Lucas 6,24) o cuando increpa a quienes 

detentan el poder religioso de comerciar con la 

religión (Marcos 11; 12,40), o a quienes detentan 

el poder intelectual de imponer cargas pesadas y 

leyes impuestas sin que ellas muevan un dedo 

(Mateo 23,4) de ~uardarse la llave de la ciencia 

dejando así en la ignorancia de los demás (Lucas 

11,12) . ~I 

No obstante la exactitud del texto evangélico, y de otros si-

milares la actitud de la mayoría del clero salvadoreño se 

mantuvo al margen de los planes de ayu,da al pueblo, pues el 

riesgo que se corría era grave, considerando las acusaciones 

que el sector gubernamental estaba atribuyendo por todos los 

medios de comunicación de masas, de que la Iglesia compartía 

las ideas de los alzados en armas. 

El temor de unos sacerdotes se tornó en el valor para otros 

y renunciando a sus privilegios, se lanzaron a la conquista 

de una nueva sociedad, a través de una acción evangelizadora, 

que tiene por objeto perfe~cionar y ennoblecer al hombre, ha

cerlo crecer en humanidad. Esta es la educación que según 

la Iglesia católica necesita el hombre; o sea que evange1i-" 

zar es educar, llevar un contenido integral por medio de la 

~ Comisión Pastoral, Arquidiócesis de San Salvador, 1973, anexos a la 
Carta Pastoral "La Iglesia y las Organizaciones Pollticas Populares" 
p. 26-27. 
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evangel ización. 

La tarea se ha tornado ardua y del icada. La preocupación se 

ha enfocado en la educación asistemática de creciente importan

cia por cuanto: 

"Es urgente promover de manera oportuna el bien de 

las personas de humilde condicione, pues es la mayoría 

la que se debate indecorosamente en una "situación mise

rabi e". El 

A la par de la Iglesia católica existen en El Salvador otras 

instituciones que tambi~n real izan acciones de Educación No 

Formal en beneficio de las comunidades marginales. También hay 

instituciones sindicales que lo hacen dentro de sus gremios; 

otras seglares, como las universidades que lo hacen a través 

de los medios de comunicación de masa, en foros y debates polí

ticos. 

A partir del momento en que la Iglesia opta por los ' pobres 

real iza tareas prioritarias en el campo educativo, orientando 

hacia este ámbito los servicios y recursos educativos popula-

res con el fin de revitalizar nuestra cultura popular y poner 

de manifies-o los valores y simbolos hondamente cristianos, 

.J}I León XIII "Renum Novarum" Primera Encíclica 1891, 

No. 2 
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en acciones ed ucativas tales como: campañas de alfabetización 

de los grupos marginales, con acciones educativas que los ayu-

den a co~unicarse eficazmente, concientización de los deberes 

y derechos del individuo; capacitación para el análisis y sin-

tesis de las causas de la situación en que se vive; capacita

ción para or ga nizarse en lo civil, laboral y pol itico, y otras. 

Las pol iticas y estrategias que util iza la Iglesia para llevar 

a cabo estas actividades 1 iberadoras , constituyen parte del 

propósito de la presente investi gación. 

Otro aspecto i mportante en las nuevas relaciones de la Iglesia 

con el pueblo es el acercamiento de ésta hacia las masas me-

diante la supresión del Latín como idioma oficial que se em-

pleaba en las ceremonias y la sustitución por el Español, ha-

ciendo que el pue blo par tici pe cantando y r ezando en su idio-

ma nativo . Se introducen instrumentos de e xtracción popular 

como la guitarra y la flauta dulce en sustitución del armonio 

y del órgano . Se le da mayor participación a la mujer como 

ayudante en las cere monias y hasta se llega a concederle el 

diaconado en al gunos países. 

Pero lo ma s si gnificativo dentro de este tipo de Iglesia, lla-

mada "Iglesi a Popular" es el papel de el sacerdote quien se 

despoja de tod o hieratismo para convertirs e en organizador, 

en cada comunidad, de ca mpañas de sanidad , actividades depor-

tivas, eventos de adiestr am iento artesanal, cooperativas obre-

8ll0T5CA C.NTIltAl 
••••••••• • .. t. •• t."._. 
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ras y campesinas y sobre todo, ser el porta~os y responsable 

de la concientización del hombre y la mujer del pueblo sobre 

los derechos funda mentales. 

Con el objeto de popularizar y hacer mas comprensible el men-

saje evangélico, se elabora una Biblia Latinoamericana, adap-

tación de la Hebrea al lenguaje, idiosincrasia y realidad la-

tinoamericana. 

Se convierte esta nueva Iglesia catól ica en la principal cr;-

tica y acusadora de las injusticias y violaciones de los dere-

chos humanos que cometen los ejércitos y gobiernos antipopula-

res. 

Se basa esta nueva concepción religiosa, llamada "Teología de 

la Liberación", en que oara lograr el perfeccionamiento . y 

salvación del alma, se debe primero liberar al hombre de la 

miseria, del miedo, de la ignorancia, de las enfermedades, de 

los v i c i o s y s o b r e t o d o del a o p r e s ión q u e 1 a s c 1 a s.e s o 1 i g á r -

quicas ejercen sobre las grandes mayorías. 

Por eso la Iglesia catól ica debe contribuir también en las lu

chas revolucionarias que sürgen en las conflictivas socieda-

des latinoamericanas . Liberando los cuerpos se 1 ibera el al-

ma de los hombres. 

Aparece también en este continente, otro saludable fenómeno 

religioso llamado Ecumenismo, que es un movimiento tendente a 

BlBlrOTI:CA C.~TRAL 
DI". f A. .,.... .A .... a .... 
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unificar a todos los seguidores de Cristo con el objeto de 

restaurar la Iglesia Universal. Las diversas sectas o doctri

nas han unificado la exégesis de la mayoría de los misterios 

del cristianismo y sus ministros se congregan con frecuencia 

a celebrar ritos y ceremonias, diferenciándose únicamente por 

sus vestiduras sacerdotales. 

Finalmente, en muchos paises del Nuevo Mundo, especialmente 

en los más industrializados, se ha puesto en boga la llamada 

doctrina laica, nacida en el Viejo Continente. Sustenta esta 

corriente, la idea de que los ministros del culto católico de

ben real izar un ministerio más eficaz, viviendo y trabajando 

entre los laicos, en fábricas, negocios o empresas. Su régi

men de vida y su vestido no debe diferenciarse del hombre co

mun. También propende esta doctrina a hacer que personas 

laicas, especialment e intelectuales y profesionales realic~n muchas de 

las funciones del sacerdote, excepto la celebración de la mi

sa. Para ello les ordena como diáconos, y a los mas califi

cados como sacerdotes. 

La Iglesia Católica Salvadoreña no ha podido sustraerse a es

tos nuevos enfoques del cristianismo hacia una humanidad que 

hoy, al igual que ayer sufre y se debate en las miserias y 

problemas derivados de la naturaleza misma. 

Nada mas oportuno que reafirmar estos planteamientos citando 

el pensamiento de la Universidad de El Salvador UES: 
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"La Teología de la liberación representa un saldo de ca

lidad en el proceso de concientización del hombre salva

doreño respecto a su realidad, de las múltiples contra

dicciones internas que presenta dicha realidad, y por 

consiguiente for~a conciencia de las estructuras opreso

ras no sólo económicas sino también sociales, políticas 

y morales. Ello constituye un cambio en el papel de la 

religión en este país, y a la vez una fuerte contradic

ción al seno de la ~isma religión en cuanto que por es

ta nuev a vía religiosa lleva al hombre a estrellarse con 

tra la real idad, el verse a sí mismo en su condición de 

ser explotado, despojado de sus más caras potencialida

des; esto, en si ya representa un gran aporte dentro de 

las luchas de liberación de este pueblo. Es por ello, 

que las prédicas de Monseñor Romero, del Padre Rutilio 

y otros mártires que promovieron una visión religiosa 

nueva, es decir, la conceptualización de la libertad, 

pero entendiendo la política, y, el pecado, relacionán

dolo y descubriéndolo en la materialización de las es

tructuras de explotación capitalistas, las que sistemá

tic a m e n t e o p r i m en, d e s·h u m a n iza n y m a tan a 1 a p e r s o na. 

La Teología de la Liberación tiene su fundamento social

en que ésta surge en la realidad latinoamericana, la 

cua.l es diferente a la realidad europea u otra realidad; 

y a partir de nuestra realidad es como surge y se forta-
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ción al seno de la ~isma religión en cuanto que por es

ta nueva vía religiosa lleva al hombre a estrellarse con 

tra la realidad, el verse a sí mismo en su condición de 

ser explotado, despojado de sus más caras potencialida

des; esto, en si ya representa un gran aporte dentro de 

las luchas de liberación de este pueblo. Es por ello, 

que las prédicas de Monseñor Romero, del Padre Rutilio 

y otros mártires que promovieron una visión religiosa 

nueva, es decir, la conceptualización de la libertad, 

pero entendiendo la política, y, el pecado, relacionán

dolo y descubriéndolo en la materialización de las es

tructuras de explotación capitalistas, las que sistemá

ticamente oprimen, deihumanizan y matan a la persona. 

La Teología de la Liberación tiene su fundamento social

en que ésta surge en la realidad latinoamericana, la 

cual es diferente a la realidad europea u otra realidad; 

y a partir de nuestra realidad es como surge y se forta-
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lece esta nueva visión teológica la cual no ha sido 

bien vista por las altas jerarquías eclesiásticas" . .!.!/ 

1!! PRAXIS, revista del Departamento de Filosofía de la 
U E S No . 4, del 31 d e e n e ro de 1991, pp. 12 Y 13. 



CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

l. TIPO DE INVESTIGACION 

Para poder conocer la opinión real de los miembros de las co

munidades en estudio, sobre las acciones espec~ficas, que 

r e al iza 1 a I g 1 e s i a Ca t ó 1 i ca q u e han dad o r e s p u e s t a s con c re -

tas al planteamiento de las hipótesis de trabajo, se llevó a 

cabo una investigación no experinental de campo,de tipo analítica. 

Los resultados se analizaron a partir de la recolección de 

datos obtenidos en cada pregunta y extraídos de las experien

cias convividas con los propios miembros de las comunidades. 

Se empleó la forma participativa por tratarse de un fenómeno 

social que está dándose en la actualidad, a fin de conocer 

la tendencia, situación o magnitud del aspecto detectado y 

porque muchas personas entrevistadas no saben leer, ni escri

bir y algunos hasta les cuesta expresarse orilmente. 

2. POBLACION y MUESTRA 

La población está conformada por tres comunidades, correspon

dientes a iglesias de la circunscripción de la ciudad de 

Mejicanos y que comprenden aproximadamente 120 familias. 
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Cada co munidad constituye una subpoblaci6n de cada una de 

las cuales, se seleccionó un a muestra en forma aleatoria. 

3. DISE ~O MU ES TRAL: Mue st re o Estratificado Proporcional 

Para una me j or co mp rensión de la situación poblacional de 

las comunidad e s mar ginales investigadas se presenta el si-

guiente cuadro que detalla el nombre de la comunidad, el 

número de fa milias y de habitantes por fa milia y la pobla-

ción adulta, de don de se extrae la mu~stra. 

CUADRO No. 1 

DISTR I BUCI ON DE LA POBLACION POR COMU NIDAD MARGINAL 

NUMERO PRO~ E- PROME- TOTAL DE TOTAL DE HA-
NO~1BRE DE LA DE FA- DIO DE DIO DE HABITAN- BITANTES 

MIllAS HAB. HAB. TES POR ADULTOS POR COMUNIDAD P/FAM. ADUL TOS CO~UNIDAD COMUNIDAD 
P /FA~1. 

Finca Joaquín 
Rivera 15 9 5 135 75 

San Simón (Col. 
Veracruz "El 
Chambre" ) 14 7 . 4 98 56 

Emmanuel No. 1 91 6 3 546 273 -

TOTALES 120 22 12 779 404 
~ 
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Posteriormente, se integró la muestra utilizando la siguien-

te fórmula: 

n = 
P. Q. N. 

donde: 

n = Tamaño de la muestra investigada 

N = Po blación de la investigación 

Z = Valor critico correspondiente a un coeficiente de 

confianza con que se desea realizar la investigación. 

P Proporción probalística de que ocurra un acontecimien-

to o evento. 

Q 1 - P 

E = Error muestral = 0.05 

Sustituyendo: 

n = 
(1.96)2 x 0.5 x 0.5 x 404 

(404 - 1)(0.05)2.; (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

3.8416 x 0.25 x 404 388 
= = 

(403)(0.0025) + 3.8416 x 0.25 1.0075 + 0.9604 

= 
388 

= 197 personas 

1.9679 
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Debido a que las condiciones y modo de vida de las comunida

des son homogénea s , se tomó una muestra probalística por es'" 

trato ;i . 

4. PROCEDIMIENTOS 

La recolección de datos se llevó a cabo en los lugares de r~ 

sidencia de las personas, en un ambiente de amistad, reco

giendo las respuestas al cuestionario sólo cuando fuera opor

tuno, para evitar presionarlos a que contestaran apresurada

mente, y to mando en cuenta, todos los comentarios, aprecia

ciones y opiniones a que dieran lugar nuestras inquisiciones. 

5. METODOS TECNICOS E INSTRUMENTOS 

5.1 ~~étodos 

En la investigación se utlizaron los métodos deductivo e in

ductivo, pues se partió del problema global de la educación 

sistemática en general, hacia los problemas que se originan 

por la supuesta deficiencia de ésta en cuanto a la prepara

ción del hombre para enfrentarse a la vida actual, situación 

que ocasiona la búsqueda de una educación alternativa, que 

solucione rápida y prácticamente los problemas de subsisten

cia humana. En El Salvador, esto se hace cada día más difí

cil de lograr . Esta actividad la realiza, la Iglesia Cató

lica con otras instituciones que imparten la educación no 

forma 1 . 

r 
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Para analizar la teorfa acerca de las caracterfsticas, prin

cipios y funciones que JrientJ: n a la Iglesia Católica se 

utilizó el método de análisis documental. 

5 . 2 Instrumentos 

A partir de los indicadores de las hipótesis establecidas, 

se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas a los ele

mentos muestrales . Este instrumento fue validado con una 

muestra de l a población . La razón por la que se seleccionó 

este instrumento es porque se consideró el apropiado 

para que los encuestados expresaran su opinión e impresiones 

respecto a l a actuación social de la 19lesia Católica. 

Para realizar esta investigación fue necesario, no sólo, ob

servar, sino convivir espacios de tiempo prolongados dentro 

de las comunidades, para determinar, cómo se manifiesta la 

acción social de la Iglesia, con este fin se utilizó una 

guía de observación, no estructurada y para informantes cla

ves, una estructu r ada . 

Se revisaron algunas fuentes documentales bibliográficas re

ferentes a la acción social que la Iglesia Católica moderna 

pone en práctica con el objeto de obtener la información bá~ 

sica acerca del tema para explicar la relación causa-efecto, 

entre las variables independientes y dependientes de la hi

pótesis del problema . 

• 
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5.3 Técnica 

La técnica se puso en práctica en función de recabar la in-

formación en los instru~entos aplicados a la muestra diseña 

da, así como también en función del estadístico. Para este 

fin se agruparon las pre~untas que de acuerdo con los indi-

cadores, dieron respuesta para aprobar o rechazar las hipó-

tesis propuestas. 

5 . 4 Plan de tabulación 

Para la prueba de las hipótesis, mediante las respuestas de 

las comunidades,ante las variables el estadístico utilizado 

fue chi-cuadrada, cuya fórmula es 

~2 = E. 

Donde: 

(O . - E.)2 
1 1 

E. 
1 

rx.2 = Símbolo para ehi cuadrado 

O. Frecuencias observadas 
1 

E. = Frecuencias esperadas 
1 

Los resultados se presentan encuadras de contingencia y de 

análisis porcentual,-comparando los resultados obtenidos en 

cada comunidad y en forma global . En igual forma se prese!!. 

tan los gráficos de barras. 



CUA DRO No. 2 

F. INDICADORES, METODOS, TECNICAS, INSTRUME NTOS y ESTA DISTIC OS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIO N 

~ ~ 

HIPOTESIS ; INDICADORES METODOS 1 TECNICAS INSTRU ~·1ENTOS ESTADI STICOS 

t~uestreo Encuesta Cuestionario de - Aplicación de Ho: El grado de desarrollo - Empleo 
socioeconómico, político I - Participación pol ítica Estrat ifi- entrevista chi-cuadrado a 
y cultural, alcanzado I - Condiciones de vida Observación di- cuadros de con-
por algunas comunidades - A lfabet i smo cado Pro- recta tingencia. 
marginales de la ciudad - Actividades culturales porcional. 
de Mejicanos es indepen-
diente de las acciones 
de Educación No Formal 
que realiza la Iglesia 
Católica. . 

H¡: El ~rado ~e.desarro!lo 
socloeconomlco, POllti-
co y cultural alcanzado 
por algunas comunidades 
marginales de la ciudad 

¡---. de Mejicanos, es depen-
. diente de las acciones 

. - de Educación No Formal t? , que real iza la Iglesia 
:0 Católica. 
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'm 
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... CUADRO No. 2 

HIPOTESIS 

H .Los cambios cualitati-o . 
vos en las luchas reivindi
cativas del hombre, realiza 
dos por algunas comunidades 
marginales de la ciudad de 
Mejicanos es independiente 
de los nuevos enfoques de 
educación no formal, practi
cados por la Iglesia Católi
ca. 

H1 : Los cambios cualicuanti
tativos en las luchas 
reivindicé1.tivas del hombre, 
realizados por algunas comu 
nidades narQinales de la -
ciudad de M~j icanos es de
oendiente de los nuevos en
foques de educacion no for
ma l, practicaJospor la 
Iglesia Católica. 

INDICADORES 

- Acciones de la Iglesia 
Popular 

- Participación en orga
nizaciones sociales de 
la comunidad. 

- Conocimiento de los 
problemas nacionales 

- Condiciones materiales 
de vida 

- Actividades educativas 
no formales realizadas 
por la Iglesia Católica 

- Conocimiento de proble
mas comunales. 

t1ETODOS TECNICAS I NS TRU~1ENTOS I ESTADISTICOS 

Muestreo Encuesta Cuestionario, cé- Aplicaciones de 

Estratifi- dula de entrevis- chi-cuadrado o 

cado Pro- ta, observación cuadros de contin 

porcional. directa. gencia. 

"-



· .. CUADRO f'10 . 2 

HIPOTESIS I NDICADORES flETaDOS 

Ha La aceptación de algu- Interés de la Iglesia I~·lllestreo 

nas comunidades marginal es 
de la ciudad de Mejicanos a 

ser or ientadas por la Igle-

sia Católica para logra r su 
liberación, es independien-
te de la opc ión preferen -

c ial de ésta por las mayo -
rla s desposefcas . 

Catól ica por los po 

bres. 

Colaboración en las 

actividades organiza 
das por la Iglesia 

Católica en la Comuni 
dad . 

Hl La ace ptación de algunas • Diversidad de credos 

comun idades marginales de la · religiosos 
ciudad de Mejicanos a ser 

orientados por la Iglesia 

Catól ica para lograr su 1 i -

beración, es dependiente de 

la opción preferencial de é~ 

ta po r las mayorías despose í 

das . l 

E ~;tra tifi -

cCldo Pro

porciona l 

TECNICAS 

En cuesta 

Ir;S TRU~IEr\TOS 

- Cuestionario 

- Cédula de entre-

vista, 

- Observación di 
recta. 

ESTADI STI COS 
Aplicaciones cie 

ehi cuadrado a 

cuadros de con 

tingencia . 

0'1 
-.....¡ 



. . . CUADRO No. 2 

j ~ I 

I HIPOTESIS IfW 1 CAD O R E S ~iETODOS ¡ TECNICAS H!S-;-R U1~E N TOS E:STADISTICOS I 
I 
I I 

1 Ha: 
I 

En un procentaje del 75~ - Empleo Muestreo ¡Encuesta Cuesti onari o Análisis porcen-
I las acciones de Educa- - Parti:ipac ión política Estratifi- i - tua l 
I ción No Formal que rea - - Condi:iones de vida 

cado PI'O -, 1 iza la Iglesia Catól ica, - A lfab ?ti smo i , 
no incide en el grado de - Actividades cultura les porciona l. I i 

I 
1 desarrollo socioeconómi-, 

I ca , político y cultural 
, alcanzado por algunas I 

comunidades marginales 
de la Ciudad de Mej ic a- a 

nos . 

¡ I 

: Hl : En un porcenta je del 75~ , de Educación No Formal I 
¡ que realiza la Iglesia 
t Cató lica, si incide en I , 

el grado de desarrollo ¡ 

i 
socioeconómico, político 
y cultural alcanzado por 

I algunas comunidades mar -I 
I ginales de la ciudad de 
i Me jicanos. 
I 

I l I 

I 
I 
I 
I . I I ! 



... CUADRO No . 2 

HIPOTESIS INDICADORES METODOS I TECNICAS I INSTRUt,1ENTOS ESTADISTICOS 

Ho: - Acciones de la Iglesia Muestreo En un porcentaje del 75~ 
los nuevos enfoques de 
Educaci ón No Forma 1 prac· -
ticados por la Iglesia -
Católica, no incide en 

Popular. E t t ' f' 
Participación en orga- S ra 1 1-

nizaciones sociales de cado Pro-
la comunidad. , 
Conocimiento de los pro porclonal. 
blema s nacionales. -

- Condic iones materiales 

las luchas reivindicati- -
vas de los derechos del 
hombre, realizadas por 
algunas de las comunida
des marg inales de la 
Ciudad de Meji canos. 

Hl: En un porcentaje del 75~ 
los nuevos enfoques de 
Educación No Formal prac 
ticados por la Iglesia -
Católica, sí inciden en 
las luchas reivindicati 
vas de los derechos del 
honbre realizados por 
algunas comunidades mar 
ginales de la ciudad de 
Mejicanos. 

de vida. 
- Actividades educativas 

no formales realizados 
por la Iglesia Católica 

- Conocimiento de proble
mas comunales . 

Encuesta Cuestionari o Anális is porcen
tua 1 . 

m 
\.C 



L 

· .. CUADRO No. 2 

Ho : 

H1: 

HIPOTESIS 

En un procentaje del 
75~ , lé opc ión preferen
c i a 1 dEl a 1 9 1 e s i a Ca tó-
1 ica por 1 as mayorías 
desposeídas , no incide 

1 
¡ INDICADORES 

- Intereses de la Iglesia 
Cató li ca por los pobres 

- Co l aboración en las ac
tividades organizadas 
po r 1 a 1 9 1 e s i a Ca tó 1 i ca 
en 1 a Comun i dad. 
Diversi dad de Credos 
religiosos. 

en la aceptac ión de és
tas a ser orientada s pon -
aq ue lla hacia su propia 
liberación. 

En un porcentaje de l 75% 
l a opción pre ferencial 
del a 1 9 1 e s i a Cató 1 i ca 
por las mayor ías despo 
seídas, si incide en la 
aceptación de éstas a 
ser orientadas por aqué
lla hacia su prop ia libe 
ración. 

METO DOS ¡ TECNICAS 

jYi Uestreo I Encuesta 
Estratifi - . 

cado Pt'O -

porciona l 

INSTRUt·1ENTOS 

Cuestio nario 

ESTADISTICOS 

A n ál isi~ po rcen
t L'a 1 . 

e 



CAP nULO IV 

ANAlISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan lo s datos obtenidos a través 

de los cue stionar io s , e n cuad ros de res ume n y estadísticos, 

para una mejo r comprensión del f enómen o que se expo ne . 

Además, toma nd o en cuenta l o expuesto e n e l ~arco Teó ri co, 

se ha ce más comp r ens ible la especificidad del prob le ma de la 

Educación No For ma l que real i za la Igl es i a Católi ca , presen

tando l o s resultados en ~ráf i cos de barras. 

Un hallazgo racional, lógico y certero se expone en el ana

lisis porcentual en base a los r es ult ados de los cuestiona

rios pr ese nt ados en cuadro re s ume n No. 5 y que perm it e com

prender co n bastante f ac il idad cuáles fueron las preguntas 

Cju e permitieron l a aprobación de las hipótesis propuest a s. 

Al apl icar el estadístico X2 previ ame nte diseñado, a l os 

resultados de l os cuestio nar i os corr i dos e n las comunidades 

marqinales Finca Joaquí n Rivera y San Si món (Colonia Ve r acruz, 

con ocid o or " El Chambre ", se detectó que en l a pr i mera comu 

ni dad , a l cruzar l as variables, solamente en un cruce s e com

prueba l a hipótesis de t ra ba jo, mi entras Cjue en l a 2a. Com u

nidad no se lle gó a comp robar ni un a so l a vez. 

En cambio en la comunidad Emmanuel No . 1 se comprobó en un 
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80 % la hi pótes is de trabajo . 

Este fenómeno se debió a qu e en las dos primeras comun i dades , 

l a po bl ac i ó n adu lt a es numer i came nte pequeAa y l a concentra

c i ó n de l'e spuestas no fue sufi c i e nt. e para l a ap l ; cac i ón de l 

estad í st i co . 

Por l a ra zo n expuesta , se tomó l a deterfllina c i ón de presentar 

en este inf orme los resulta dos com pl etos de l a comu nid ad 

Enmanuel No. 1 y solamente do s relaciones entre variabl es de 

las otr a s comunidades. 

Esto no qu iere decir que se hay an exc luí do los res ult ados de 

esas dos com unid ades en e l a nál i s is general . 

1. ORGANIZAC ION y PRESENTACION DE DATOS 

1 . 1 Presentación de da t os 

La re l ación entre l as v ar i a~ les se rea l iza al c ruzar 

l as preguntas del sjguiente cuadro. 
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CUADRO No . 3 

Posi bil id ade s de in terrelación de las pre~untas del 

cuest ionario de acuerdo a l tipo de variable que con 
tienen. 

D = depend i ente 1 = In depend i ente 

No. nE TI PO DE 
SE RE LA CIONA RELAC IONES 

PREGllNTA VAPI¡'lBLE DE TRA BA JO 

1 D 2, 3, 4, Y 3 1 - 3 

2 1 1, 5, 6, 9 Y 10 2 - 6 

3 1 1, S, 6, 9 Y 10 3 - 1 

4 1 1, 5, 6, 9 Y 10 4 - 5 

5 D 2, 3, 4, 7 Y :3 5 .., 
- L 

r D 2, 3 , 4, 7 './ g 6 - 7 ~!) _. 
7 1 1 ) 5, 6, 9 y 10 7 - <J 

') 1 1, 5, 6 , 9 Y 10 3 - 10 J 

9 [1 ') 3, 4, 7 Y 3 9 - 4 '-, 

10 D 2, 3, 4, 7 Y 8 10 - 2 

C o In o p u e d e o b s e r v a r s e, cad a u n a del a s p r e 9 u n t a s p u e d e 
in terrelac i onarse con otras cinco, que corresponden a 

l a var i ab l e co nt raria , no obstante, se se l ecc i onó la pa

re ,i a de prequntas ei, donde l os in rlicadores pre:;ent;:¡n má s 
variación de respuesta sobre la posic i ón por pJrte de 

cada comlJn i dad e n do s o más características que indican 

el grado de in dependencia de l a relación entre l as va

riab l es. 
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Di stribución de la poblac i ón muestral entre la población 

adul ta IJur comunidad . 

CUADRO No. 4 

POBLACION PORCEN- POBLACION TOTAL DE CUES-
C O r1 U N IDA D ADULTA TAJES r~UESTRAL TIONAR lOS POR 

(%) COrvlUNlDAD 
~--- - ----

~Joaqu i n Rivera 75 1 .56 197 37 

Sa n Simón 56 13.86 197 27 

Enmanuel No. 1 273 67.57 197 133 
---~~.~ 

_._._.---- _ .. _-_ . • _ '00 • . ...... - • 0-' 

T O TAL E S 404 100.0 197 197 

Como puede observarse la pob l ación adulta en total es de 404 

personas que distribuida y porcentual izada por comunidad se 

ha multipl icado por la muestra calculada, arrojando el total 

de cuest i onarios que se pasaron en cada una de ~llas. 

Los resultados del cuestionar i o se presentan en el 

c uadro (No. 5) en él aparece n l as preguntas codificadas del 

uno al diez, con las frecue ncias de respuesta para cada opción. 

Para cada comunidad aparece l a cantidad de personas que el i-

gi eron determinada opc i ón de r espuesta y que corresponde a 

un por ce nt~ je del total de cuestionarios corridos en cada co-

munidaJ y que para ta l efpcto se han numerado del 1 al 133 

para la comunidad Enmanuel No. 1; de l 1 al 37 para la Finca 

( l. J 
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Joaqu~n Riv era y de l 1 a l 27 para l a comunidad Sa n Si 6n. 

Los datos se pr ese ntan re sum i dos en esta fOl~ma para evitar in

troducir en este cap ítulo e l grueso de la inf ormac ión . Esta 

se pres e nta a l fina l, en los ane xos (1, ~ Y 3 ). 
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1.2 Prueba de Hi pótes is 

Diagnóst i co de la s i tuac ión de la Educac i ón No Formal 

que real iza la Iglesia Catól ica en las comun ida des 

en estudio . 

1.2.1. Hipótesis Específicas 

Ha. Los ca~bios cual it at ivos en las luchas 

reiv indirativas del hombre realiza da s por 

algunas comunidades marginales de la ciu 

dad de Mej icanos, es independiente de los 

nuevos enfoques de Educación No Formal 

practicados por la Iglesia Cató li c ll . 

H1 . Los camb ios c ua l itativos en l as luchas rei 

vindicativas del hombre realizados por al 

gunas comunidades marg in a le s de la ciudad 

de Mej icanos, es dependiente de los nuevos 

enfoques de Educación No Formal practica

dos por la Iglesia Católica. 

Ha. La aceptación de a l gunas comun idad e s l11argi. 

nales de la c iud ad de ~ej i canos a ser 

orientadas por 1 ~ !n~~s i a Católica para lo 

grar su lib erac ión es in depe ndient e de la 

opción preferencial de ªsta por l as mayo-



Fór mu l a 

x2 E 
Donde: 

fa 

fe == 
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rlas desposeídas. 

Hl' La aceptació n de algunas com unidade s marg i-

nales de l a c iuda d de Mej ic anos a ser orie~ 

tadas por la Iglesi a Católica para lograr 

su 1 iber ació n es dependiente de la opción 

prefere nc ial de ésta por l as mayor í as des

poseídas. 

util i zada: 

( fa - fe)2 

. fe 

fre cuenc ia s ob serv adas 

frecuencias e sperad as 

Grados de 1 ib ertud gl 

gl == (f-l) (C-l) 

Donde: 

f == No. de filas 

c No . de colu~nas 

Nive l rle sign ifi cación o.ns 
Valores esperados en la tabla de contingencias: 

Subtota l de co l umna x subtota l de fila 

Tota l genera l de frecuencias 
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1.3 Anál isis de los datos 

1 . 3.1 Anál isis estadístico 

En las siguientes operaciones se trata de comprobar la s hipó

tesis específicas, la primera, cuyos indicadores comprobato

rios se encuentran en las preguntas que se cruzan en las ta

blas de contingencia numerados del uno al cinco y la segunda, 

se comprueba con el tratamiento estadístico de las preguntas 

que se encuentran en las tablas de la seis a la diez. 
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1. :). 1.1 Cá l cu lo de los vo 10res esperados J partir de los datos 

ele 1 cuad ro r:o. 3 , Y anexo ¡~o. l. 

Comunidad : Enmanue1 No. 1 

1. 3.1.1..1 Relac i ón de l as proporciones de respuesta e n-
'--

tre las operac i ones de l as prequntas 1 y 3 

Prequnta No . 1 

¿Ha co ntr i bu i do l a Iq1e s ia cató 1 i ca con sus 

orientaciones él C]IJ e Listpd mejore económicamen-

te? 

a) S i b ) No c) En parte 

Prequnta No . 3 

¿Qué l es ense~a l a Ig l esia catól i ca en su co-

municlad? 

a) Leer y escr i bi r b) Ofic i os y artesanías 

c) Los dos anter i ores d) Ninguna de las dos 

anteriores 

IAB i "'1 lO ~1 

TOTAL ~ 1 ...... a b c d 

1 2 23 2 23 .l 
¡:¡ 

lO. 63 ) _. _ _ lG. 74 L __ ( 16.) _._ ~_4_ ._6 :?J '- - - - -
b 1 24 36 13 79 

( 1.7 8l _ _ ( 19) __ (45 . 14 ) ( 1 3 _ 07\ 

C 
1 6 17 2 26 

(0.591 .L6 2fi1 (111.37) 1 tl . 31 

TOTAL 3 32 76 22 133 
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Cálculo del estadístico x2 hecho con los datos de la tabla 1 

----------r------- -
FRE CUD1C 1l\S paso 1 pa so 2 Paso 3 

fa fe fa - fe (fa - fe) 2 L (fa - fe )2 

fe 
------- - --~-

1 0.63 0.37 0.0169 0.027 

2 6.74 -4 .74 22.47 3.33 

23 16 7 49 3 .0 6 

2 4.G3 -2.63 4.54 0 .9 8 

1 1 .7 3 -0.78 0.078 0.043 

21 19 5 25 1. 32 

36 45. 14 - 9. 14 83.54 1. 85 

18 13.07 4.93 24.30 1. 86 

1 0.59 0.41 0.0081 0.014 

6 6.26 -0.26 0.068 0.010 

17 14.87 2.13 4 .54 0.31 

2 4.3 -2.3 3.24 0.75 
----

13.55 
- --- -----'---- -

Hall azgos: Trabajando con el nivel del 0.05% 6 grados de 1 i

bertad. 

= 13.G5 12.592 

Ento nces se recf¡nza la hipótes is nul a y se 
X2 2 acepta la al terna, por lo tanto los camb ios 

C "7 Xct: cualitativos en l as luchas reivinoic tivas 
del hombre realizadas en algunas comunidades 

marg inales de la ciudad de Mejicanos dependen de los nuevos 
enfoques de Educación No Formal practicados por la Iglesia 
Ca tó 1 i ca. 
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1. 3.1.1.2 Relación de las proporciones de respuesta entre 

las opciones de las preguntas 2 y 6. 

Pregunta No. 2 

¿Organiza su parroquia en su comunidad activida-

des culturales como por ejemplo convivios, con-

ferencias, presentaciones artísticas, etc.? 

a) Sí b) No 

Pregunta No. 6 

¿Colabora usted en las actividades que real i za 

la directiva de su comunidad ? 

a) Sí b) No 

TABLA No. 2 

~ S I NO TOTAL 

SI 35 75 110 
A B m1 

NO e 1 o 22 m4 23 

TOTAL mI 36 m 97 13 3 
I 2 
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Cálculo estadístico X2 me diante la fórmula eficiente; hecho 

con los datos de la tab la 2 

X2 = n (AD - Be - 1/2 n)2 
1T1 4 

X2 133(35.22 - 75.1 - 66.5)2 

36 x 97 x 110 x 23 

X2 133 (695 - 66.5)2 
8,834,760 

X2 133(623.5)2 

8.834760 

X2 = 52,536629.25 = 5.94 
8,834760 

X2 = 5.94 

Para un grado de 1 ibertad y con el 5% tenemos: x:r = 3.84 1 

= 5.95 

Entonces se rechaza la hipótesis nul a y se ace pta l a alterna, 
por lo ta nto , l os camb i os cual itativos en l as luchas r eivindi cativns de l 

hombre , realizadas por a l gu nas comunid ades marginales de la ci udad de 

Mej i ca nos , depe nde n de los nuevos enfoques de Educaci6n No Formal pract i
cados por l a Igl es i a Católica . 
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1.3.1.1.3 Re l ac i ón de l as proporcione s de respuesta entre las 

opciones de l as preg unt as 3 y 9. 

Pregunta No . 3 

¿Qué l es enseña l a I glesia Católica en su comunidad? 

a) Leer y escribir b) Of icio s y artesanías 

c) Las dos ante ri ores d) Ninguna de l as dos ante-

r io res 

Pre gu nta No. 9 

¿En qué a spe cto ay uda usted más en l as activ i dades 

organizadas por l a Igl esia Cató li ca . 

a) Planificación de actividades 

b) Con trabajo 

c) Económicamente 

d) En la cete~uesis 

e) No co labo ra en nad a 

TAGU\ No. 3 

I 
. ~-~ -- b--[ a c d l e /TOT. 

I 
~-~_ ... _---

a O O O 1 2 3 
( 0.067) (0 .23) ( 1. 04 ) (0.52) (1.15 ) ---

'1 b ú 2 9 9 12 32 
( O . 72) (2 .4 1) ( 11.07) ( 5 . 53) (12 .27) 

-
-~ 

~~ 

c 3 7 37 13 16 76 
(1.71) (5.71) (26.29) (13.14) (29. 14) 

d () 1 O O 21 22 
(0 . 50) (1. 65) (7.61) (3.SCl ) (8 . 'l5 ) 

--

TOTAL 3 10 46 23 51 133 



84 

C~lculo del e stadistico X2 hecho con los datos de la t abla 3 

l· FRE C UE r~ C lAS Paso 1 Paso 2 Paso 3 
I _. 

fa fe ( fa - fe) (fa - fe)2 r::(fO - fe) 2 
2 

O 0.067 0.067 0.187 2.79 8 
O 0.23 0.27 0.072 0.31 6 
O 1. 04 1. 04 0.291 0.2 8 
1 0.52 0.48 0.0004 0.0 007 
2 1. 15 0.85 0.122 0.106 
O 0.72 0.72 0.048 0.067 
2 2.41 0.41 0.008 0.003 
9 11. 07 7 . 07 4.28 0.3 9 
9 5.53 3.47 12.04 2. 177 

12 12.27 0.27 0.072 0.006 
3 1.71 1. 29 0.62 0.36 
7 5 . 7 1 1. 29 1. 66 0.29 

37 26.29 10.71 114.70 4.36 
13 13.14 0.14 0.02 0.001 

16 29.14 13.14 172.66 5.93 

O 0.50 O O O 

1 1. 65 0.65 0.022 0.0 14 

O 7 .61 7.61 57.91 7. 61 

O 3.80 3 . 80 10.89 2.87 

21 8 .45 12.55 157.50 18 .6 4 
- -----.- ----- .-

46.2 5 I 
-~ - ,---_._~.- . .. - --

XC = 21.026 trabajando con 12 grados de 1 i bert a d y 5% 

X~ = 21.026 X2 
= 46.25 c 

X2 > X ~ Entonces se rechaza 1 a hipótesis nula y s e ac p-
e o-

ta l a alterna H1, de donde se co ncluye que l os cambio s 

cualitativo s en l as luchas reivindicativas del hO lllbre , r ea li zadas po r a l g~ 

nas comunid ades marginal es de l a ciud ad de r,jejicanos depe nden de l os nue

vos enfoq ues de Edu cac i ón No Fo r~al pra cti cados por l a Igl es i a Católi ca . 



85 

1. 3.1. 1.4 Relación de las proporciones de respuesta en

tre las opciones de las preguntas 4 y 5. 

Pl~egunta No. 4 

¿Realizan l os sacerdotes en esta cOlllunidad ac

ciones de naturaleza religioso-popular, tales 

como: cateques is , cooperativismo, conocimien-

to y solución de necesidades comunales, etc . ? 

a ) Sí b ) No 

Prequnta No. ~ 

¿Se ha nombrado en esta comunidad una d i rectiva? 

a ) Si b ) No 

TABLA No. 4 

~=::J SI NO TOTAL 

SI Al 1 B/112 m3 
11 3 

1';0 el 
1 DI 19 m4 20 

TOTAL mI 2 m2 131 133 
, 
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C~lculo del estad~stico X2 mediante la f6rmula eficiente 

hecho con los datos de la tabla 4. 

= 
n(AD - Be - 1/2 n)2 

X2 133(1.19 - 112.1) - 66.5)2 = 
2 x 131 x 113 x 20 

X 2 133(-93) - 66.5)3 

592120 

X2 = 133(25440.25) 
592]20 

X2 3383553.25 = = 5.71 
592120 

X2 = 5.71 

X2 
,., 

X2 
= 3.841 XL / oc c 

Pa ra un grado de libertad y con el 5% te nenia s X2 
cF = 3.841 

X2 5.71 
c 

Entonces se l'echaza la hip6tesis nula y se 1 acepta la alterna 

y se concluye que l os camb ios cualitativos en l as luchas re ivin di cat ivas 
del hombre rea li zadas por algunas de las comunidades lIIarginales eje l a 

ciudad de Mejicanos, dependen de lo s nuevos en foq ues de Educac i ón No For 

ma l practicados por l a Iglesia Catól ica. 
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1.3.1.1.5 Relación de las proporciones de respuesta en-

tre las opciones de las prequntas 5 y 2. 

Pregunta No. 5 

¿Se ha nombrado en esta comunidad una directi-

va ? 

a ) Sí b) No 

Pre gu nt a No. 2 

¿Organiza su parroquia e n su comunidad act i vi-

dades culturales como por ejemplo convivi os, 

conferencias, presentaciones artísticas, depor-

tivas, etc . ? 

a ) Sí b) No 

TA BLA No. 5 

~
_._-_. 

2 
' ----'. - - s~ · - ~ - . _. - --~,I~ - - - - -

:) 
. - - -- - .-- -- - -------+-------t--.-----

TOT AL 

11 4 
SI 

NO 

TOTAL 
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Cálculo de l estad ístico X2 mediante la fórmula efic i e nte, he-

c ho con l os datos de l a tabla 5. 

= 
n(A D - BC - 1/2 n) 2 

2 133 (1.1 8 - 11 3 . 1 ) - 66.5) X = 
2 x 131 x 114 x 19 

X2 133 ( ( .95) 2 - 6 6 . 5 ) 
= 

56 74 92 

X2 133(26082 .25) 
567492 

X2 
= 

3468939.25 6.11 
567492 

X2 6 . 1 1 

Para un grado de liber-Lad y con e l 0.05 tenemos: 

X2 3 . 84 1 X2 = 5.71 
C 

X2 -- X2 O sea que : ;;-
C 

r'/ 

Entonces se rechaza l a hi pó tesi s nula y se acepta la a l ter na. 

De l as 5 pruebas an t er i o r es se infie re que habi é ndo se ace;Jta 
do la hip6tesls a l terna, los ca mbios cualitativos en l~ s l u
c h a s r e i v i n d i c a t i vas de l h o m b r e r e a i i z d d a s po r a 1 9 u n a s c o 111 u n i -
dades marg in a l es de la c iu dad de Mejic a nos, dependen de los 

nuevos e nf oques de l a ed ucac ión no formal pract i cados por l a 

Ig1 esia Cat61 ica. 
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1.3.1.1.6 Relación de las proporciones de respuesta en-

tre las opciones de las preguntas 6 y 7 . 

Pre gunta No . 6 

¿Colabora usted en las actividades qu e realiza 

la directiva de su comunidad? 

a ) sí b) No 

Pregunta No. 7 

¿En los sermones que los sacerdotes predi can en 

la parroquia de su comunidad, ex pl i c an las cau-

sas de los acontecimientos sociales, económicos 

y políticos del país? 

a) Bastante b) Poco e) Nada 

TABLA No. 6 

---~. ------- ,... ' ----

~ a b c TOTAL 
-~-

12 14 1 1 37 
a (11.68) ( 1 3 .63 ) (11.68) 

- -
30 35 31 96 

b (30.32) (35.37) (30.32) 
r_" . . __ __ ._ . ... -- - - - . - --.----- - - - - - - . - -

I TOTAL 42 49 I 42 133 
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H1 La areptación de algunas comunidades marginales de 

la ciudad de Mejicanos a ser orient adas por l a Igle-

sia Catól ica para lograr su 1 iberación es depen-

diente de la opción preferencial de ésta por las 

mayorías desposeídas. 

C§1cu]o estadistico X2 hecho con los datos de la tabla 6 

:-~-----~-- - r----- -----
FRECUENCIAS Paso 1 Paso 2 Paso 3 

----
fa fe fo fe 2 (/fo-fO/0.5)2 - (/fo-fe/-0.5) 2--

fe 

12 11.68 0.32 0.1024 0.0087 

14 13.63 0.37 0.1369 0.010 

11 11. 68 0.68 0.462 0 .0 39 

30 30.32 0.32 0.1024 0.0033 

35 35.37 0.37 0.1369 0 .00 38 

31 30.32 0.68 0.462 0.015 

'--_____ J_ . ______ L ____________ 0.0798 
- - --- --

X2 5.991 X2 = 0.0798 J. 
X2 <- X2 

C 
o sea que por lo que se acepta 1 a hipótesis 

c oc-
nula y se rechaza 1 a alterna H 1 . 

Lo que significa que independientemente de la opción prefe

rencial de la Iglesié\ por las mayorías desposeídas, las comu

nidades marginales en estudio aceptan sus or i entaciones para 

log rar su liber ación. Ho . La aceptación de alqunas cOlllunid;:¡des marqi

nales de la ciudad de Mej icanos a ser orientadas por l a Iglesia Cató li ca 

para lograr su liberac i ón, es independi ente de la opción preferencia l de 

ésta por las n~yorias desposeidas . 

-------------------- - - - _f Bl8110T _ ~ 
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1.3.1.1,7 Relación de las proporciones de respuesta entre 

las opciones de las preguntas 7 y 1. 

Pregunta No. 7 

¿En los sermones que los sacerdotes predican en 

l a parro quia de su comunidad, explican las causas 

de los aconteci~ipntos sociales, económicos y po-

1 íti cos del raís? 

a) bastante b) poco c) nada 

Pre gunta No . 1 

¿Ha cont ribuid o l a Iglesia Cató lica con sus orien-

tac i ones a que usted mejore económ i came nte ? 

a ) Sí b) No c) en parte 

Tabla No. 7 

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

7 1 a b c T 
I~~- - -- ~ - - -

a 11 14 3 
(8 . 84) (1 0 .74) (8.42) 

b 21 23 35 
(24.95) (30.29) (23.76) 

OTAL 

~ 
79 1 

------ --- -_.- -

c 10 14 2 26 

(8.21) 

~) 
(7.82) 

f- -

TOTAL 42 51 40 
- - -_ ... ----- ------ - - - - _. - --- - - - ------~-
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Cálculo del estadístico X2 hecho con los datos de la tabla 7 

FRECUENC IA.S Paso 1 Paso 2 Paso 3 

(/fo -fe/-.05)2 
2 

fo fe fo - fe ~ - i/fo-fo/)-05) 
~ 

fe 
-

1 1 8.84 2.16 4.67 0.53 

14 10.74 3.26 10.63 0.99 

3 8.42 5.42 29.38 3.49 

21 24.95 3.95 15.60 0.63 

23 30.29 7.29 53 . 14 1. 75 

35 23.76 11.24 126.34 5.32 

10 8 .21 1. 79 3.20 0 . 39 

14 9.97 4.03 16.24 1. 63 

2 7.82 5.82 1.1 Po7 4.33 
1-- - - - ~ - .... ... -

X 
2 19.06 
c 

9.488 para 4 grados de libertad tenemos que: 

por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se retiene la a lterna, por lo tanto, l a aceptac ión de algunas 

comun idades ma rginales de la ciudad de ~1ejica nos a ser orientadas por la 

Iglesia Católica para lograr su liberación, es dependiente de l a opción 

preferencial de ésta por las mayorías desposeídas. 
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1.3.1.1. 8 Relación de l as proporciones de respuesta entre 

l as opciones de la s preq unt as 8 y 10. 

Pre gu nta No. 8 

¿Visitan esta comunidnd sacerdotes y catequis-

tas para proporcionar ayuda en l a solución de 

problemas individuales y comunitarios? 

a) Siempre b) Nunca c) Raras ve ce s 

Pregunta No . 10 

¿I\prueba usted el nuevo enfoque adoptado por 1 a 

Igl es ia católica que fÜ ·v·v . CL.e a l os pobres aun-

que usted no sea catól i co ? 

a ) Sí b) No 

TABLA No. [3 

X a b TCnAl 

28 15 43 a 
('le QI=; ) (17.14) \L..J. v,,-, --- - --_ .. _- - -- --

b 20 8 28 
(16.84) (4 .1 6) 

32 3rJ 62 
c (37.29) ( 24 .71) 

TOT AL 80 53 138 
L - - - - - - - .. --- -
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Cálculo del estad~stico X2 hecho con los datos de la tabla 8 

FRECUENCIAS Paso 1 Paso 2 Paso 3 

-
(¡fa fe/-O.5)2 2 fa fe fa - fe - i:L- Ifo-fol -0.5) 

fe 

28 25.86 2.14 4.58 0 . 18 

15 17.14 2.14 4.58 0 . 27 

20 16.84 3.16 9 . 99 0 . 59 

8 11 .16 3.16 9.99 0 . 89 

32 37.29 5.29 29 . 57 0 . 79 

30 24 . 71 5.29 29 . 57 1. 20 

3 . 92 

-

x~ = 5.991 

T r a b a j 3. n d o con u n n i v e 1 de l O O. ) os y 2 g l. ten e m o S : 

x~ = 5.991 Y X2 = 3 . 92 C 
O sea que: X2 <- X2 por l o que se acepta 1 a hipót es is c OL 

nu l a y se rechazll 1 ~ lllterna. 1 0 

Lo que s i qnific a que independientemente de l a opción prefe 

rencial de la I gl es ia po r las mayor~ as desposeídas. la s co
mun i dad es Illarginales en estudio aceptan sus orientaciones 

para l og rar su liberación. Ha . La aceptación de algunas co munidades 

marg i nal es de la ciudad de ~1ej i canos a ser or i entadas por la Iglesia Cató 

l ica para l ogra r su liberación es independiente de l a opción preferenc ial 

de ésta por las mayorías desposeídas . 
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1.3.1.1.9 Relación de l as proporciones de respuesta en 

tre las opciones de las preguntas 9 y 4. 

Pregunta No. 9 

¿En qué aspecto ayuda usted más en las activi
dades organizadas por la Iglesia cató li ca? 

a) Planificación de c) Económicamente 

actividades 

b) Con trabajo d) No co l abora en nada 

Pregunta No. 4 

¿Real izan los sacerdotes en esta comunidad, ac 

c ion es de naturaleza re l i gioso - popu l ar tales co

mo, cateques is , cooperativismo, conoc i lllientos y 
solución de necesid ades comunales, etc . ? 

a ) Sí b) No 

TA BLA No. 9 

I:'z a b c d e I TOTAL 
-- -. § . 

__ o 

--46--- 23-- - - - -32 --t---. 3 
a (2.55) (8.50) (39.08 ) (19.54) (43.33) 113 

- - -- - -
O 1 O O 19 I 

b (1. 50) (6.92) (3 .46) ~62] __ 1 __ 
20 

(0.45) 
- ' . - . . ~ - - - - - . . - - - - - - - - - - -- ------ -

TOTAL 3 10 46 23 51 I 133 
I \ 
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1 N T R O D U C C ION 

Desde sus orlgenes, la 101esia Cristiana estuvo de la mano 

con las clases dominantes de cada naci6n en la que logró pe

netrar. Su pape l se centraba fundamentalmente en contribuir 

al mantenimiento del "statu quo", mediante la aprobación y 

soporte a las acciones e ideología de la clase do min a nte y 

la prédica del temor a los castigos y al pecado para el hom

bre de las clases popu l ares que intentara modificar su si

tuación deplorable de explotación y dependencia. Manejaba 

también la prédica de la resignación y conformidad hacia la 

pobreza, la enfermedad y el sufrimiento de los humildes con 

promesas de una vida ulterior fel iz o 

A partir de la Reforma Protestante iniciada por Martín Lutero 

(14e3-1 S46) ,la IQlesia se abrogó los títulos de "católica", que 

significa "universal"", "apostól ica", que expresa su misión 

evangelizadora; es decir, de extender el CristianismO entre 

el mayor número posible de gentiles y "romana", que denota 

su reconocimiento a la autoridad del Papa de Roma, quien se 

convierte en la cabeza espiritual de toda la cristiandad. 

A partir de este momento en que se autorreconoce su "aposto-

1 icidad" es C]ue, precisamente, comienza la Igl es ia Catól ica 

a realiz ar ciertas acciones expa nsionistas, llamadas "misio

nes" y también acciones tendentes a granjearse reconocimien-
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to y pleit e sía de pa rte de la snciedad. Instaura entonces 

centros de educaci6n para niAos, de readaptaci6n para muje

res y jóvenes "descarriados"; hospitales para enfermos po

bres ; orfanatori os , dispensarios, etc . 

Sin embargo , su acci6n eclesial siguió encaminada hacia las 

clases poder osas y ricas . Est o hizo que los estados euro

peos llegaran a recono cer al clero como uno de los estamen

tos de la nobleza . 

El prestigio de l clero, a partir del r~edioevo fue enor:ne. El 

Papa de Roma , además de rey espiritual de la cristiandad, 

era rey te ~ poral de amp1 ios territorios, denominados Estados 

Pontificios . 

Los cardenales, arzobispos y obisros eran consejeros de re

yes; y, en algunos casos como las de España y Francia, eran 

el poder detrás del trono . 

A nivel re~ion a l y loc a l, curas, abades y arciprestes eran 

los verdaderos señores en e l orden económico, social, penal 

y jurídico. 

Había dos ~nicas ma neras de trascender al hombre comun: o el 

individuo se hac e r e l i 9 i os o (cura o monja), o se hace guerre

ro. Son los dos c am inos haci a la fama ; porque el arte y la 

ciencia no tenía prestigio s eme j a nte . Además los cl~rigos 

eran cientificos o ar tistas a la vez que religiosos. Y como 
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la fama otorga bienestar economlCO, fue este ~ltimo el ideal 

que el cl§rigo medieval, renacentista y moderno antepuso a 

su misión teoló gi ca y evangelizadora . 

Tal es l a situación de la Iglesia cuando Cristóbal Colón re-

descubrió a Am~rica (12-X-1492)* 

La Iglesia Catól ica trasplantada al nuevo mundo venía con una 

ideología y una cosmovisión completamente medioeval. Lejos 

de la metrópol i y a grandes distancias casi insalvables de 

sus superiores, los sacerdotes adoptaron conductas de espolia-

dores y padrones contra los indios; y en la mayoría de casos 

no sólo despojaban de sus pocos bienes al nativo, sino que 

adoptaban conductas inmor a l es, contraviniendo el cel ibato 

cl erical . En suma, no les interesaba la salvación de las al-

mas, cuanto lo grar una vida regalada. y para eso, nada mejor 

que al iarse con las 01 i 9arq uías criollas y con sus cancerbe-

ros, los ejércitos locales. 

Un ejemplo se tiene el 15 de septiembre de 1956, cuando una 

multitud de obreros y estudiantes, que protestaban contra los 

desmanes del gobierno del Coronel Jos~ ~·1aria Le~us, al ser 

perseguida por la Guardia y Pol ida Nacionales, intentó refu-

* América ya había sido descubierta por el Normando Leif Erickson en el si
glo XI segGn documentos existentes en la Universidad de UP~ALA, Oslo, 
Noruega. 

- - ----BlBlIOTEC~ C« 
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giarse en la catedral de San Sal vador, e l entonces Arznbispo, 

~ons. Luis Ch¿vez y Gonzá l ez, ordenó cerrarles la s puertas a 

los perseguidos. 

Esta era la conducta de la I01esia Catól i ca, en nuestro pais, 

hasta que ll eqó al solio pontíf icio de Roma el Papa Bueno 

Juan XXIII quien convocó al Concilio Vaticano 11 el cual reno

VÓ a la Iglesia Universa l . Co n el fin de analizar y adaptar 

la doctrina del Concilio Vaticano 11 a nuestra realidad se 

reunieron las Conferencias Episcopales Latinoamericanas en 

Medellín, Colombia (196 8 ) y en Puebla. México (1979). 

En esta conferencia se adoptó e l criterio de que la Iglesia 

Catól ica es de todos y para todos. Por tanto se debe poner -

al servicio rle tactos los hombres. y como la mayoría de hom-

bres de Latinoamerica son desposeídos y marginados, surgió 

el problema, para la Iglesia de 1 iberar por medio de la con

cientización y e l apoyo a los pueblos oprimidos por · las mino

rías ricas de cada nación . 

Surge asi el pape l 1 iberador de la Iglesia Latinoa meri cana, 

el cual tiene su base en la doctrina de la Iglesi a Popular, 

1 iberadora de los pobres. 

Esta nueva concepción de la Iglesia Cristiana se traduce en 

diversas actividades en pro de la gente humilde, tanto del 

campo como de la ciudad: enseRanza de oficios, fundación de 



v 

cooperativas, pláticas de c oncientiz ac ión id eo ló gica , campa

ñas de salud y de Illejoram i ento de la vivi e nda, a lf abet iza-

ción, formación de grup os art~sticos, directivas comunales 

para resolv e r problemas colectivos e individuales, asisten

cia jurtdica , e tc. Todas estas acciones constituye n la Edu

cación no formal de la Iqlesia Católica. Es claro que no to

dos los sacerdotes y obispos están de acuerdo con este nueVD 

enfoque eclesial de la Iglesia Popular . 

Sin embar go, l a mayoría de sacerdotes de las parroquias de 

los barrios y pueblos pobres realizan más de alguna de esas 

acciones. 

En las coloni a s marginales de las principales ciudades de 

El Salvador, tanto e l clero ma scul ino como las rel igiosas es

tán real iz a ndo esta callada educaciÓ'n no formal . 

La Universidad de El Salvador, consciente de que debe reali

zar una praxis transformadora dentro de la sociedad salvado

reña y especfficamente de que debe contribuir al rompimiento 

de las estructuras y esquemas de dominación, diseñó e imple

m en t Ó, a t r a v é s del O e par t a"m en t o d e E d u ca ció n del a Fa c u 1 t a d 

de Ciencias y Humanidades un Seminario de Graduación cuyo te

ma general fue " Diaqnóstico de la Educ ac ión no formal en 

El Salvador", mayo 19 39 . 

El presente inf o rme corresponde, precisamente al subtema 
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"Dia gnóstico de l a Educación no form a l que realiza la Iglesia 

Católica e n l a s cOlllun id ad e s lllar<Jinales de la c iud ad de f'leji

canos" . 

Este tra bajo ha tenido como objetivo diagnosticar las accio

nes de educación no for ma l que la Iglesia Católica está reali 

zando en tres comunidades marginales de Mejicanos, denomina

das como: "Enmanuel No . 1", "Finca Jo a o,uin Rivera" y "San 

Simón", con ocid a también con los nombres de Colonia Veracruz 

o "El Cha mbre" . 

Este estudio tiene un interés esoec i o l porque la Ilgesia Ca

tólica de El Salvador, en los últimos años, y especialmente 

durante e l a rzobispado de Mons . Oscar Arnulfo Romero, ha rea

lizado una notable labor politica ideológica, aunque un sec

tor del clero sal vadoreño ha seguido real izando el papel tra

dicional de la Igl es ia y ha est ablecido alianza con la oli

garquta criolla que puqna por mantener su situación privile

giada . 

Para el logro de este objetivo se realizaron las siguientes 

acciones : 

- Se analizó documentalmente el pap e l tradicional de la 
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Iglesia Cat61ica en Europa y especialmente en Hispanoamé-

rica desde la conquista hasta Med e llin y Puebl a . 

- Se estudiaron los documentos del Conci lio Vaticano 11 y 

de las Conferencias Episcopales de Medell ~n ( 1968) y de 

Puebla (1979) con e l objeto de basamentar las nuevas teo-

r~as de l a Iglesia Liberadora o Popular. 

Se entrevistó a los parrocos responsables de l as comuni-

dades mencion adas, con e l fin de escuchar opin iones de 

primera mano sobre l as acciones de l a Iglesia en tales 

comunidades. 

Las investig adoras conv ivi eron durante var ios fines de 

semana (sábados y domingos) con los habitantes de las co-

munidades seleccionadas, con el objeto de investigar las 

acciones realizadas por la Iglesia Cató lica y contestar 

un cuestionario de preguntas abiertas y/o cerra,das ya 

que se detectó que los adultos de las comunidades tienen 

dificultades para la comun i cación. 

Los 1 inea mientos teóricos que han ser vi do de base para el es-

tudio del tema planteado, han sido lo s que conciben a la so-

ciedad como un todo sujeto a l as leyes del desarrollo. A la 

luz de esta teoria socioló~ica, l a del mater i alismo dialécti-

co, que se ocupa del estudio de la sociedad en conflicto rer-

manente y que trata de exp li car su g~nesis, cr isi s y t rans-

BtBlIOTECA G-ENTRAl I 
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forma c iones, es que se ha examinado el papel de la Iglesia 

Católica como educadora no formal 

Desde este punto de vista, al aplicar las categorias socio16-

gicas al campo rel igioso, se ha propuesto estudiar la in-

fluencia qu e ejerce la I glesia Católica sobre el desarrollo 

ideo16gico y el pro gre so socioeconómico de las co munidades 

seleccionadas. 

Siendo la rel igión un fenómeno que no está por encima de la 

sociedad, sino que es parte y producto de la misma, al exami-

nar al catolicismo y su Ialesia institucional, la . Iglesia Ca-

t6lica Apostólica y Romana, en una sociedad dividida, se es

tudian las actividades que aquélla real iza para contribuir 

al desarrollo de la conciencia de sus fel igreses ante la rea-

1 idad en que viven éstos. 

Es que a la par que la religión catól ica ha servido para es-

cribir la r ea l idad socioeconómica existente y legitimar las 

relaciones de producción burquesa ~ también se ha utilizado 

parcialmente en dirección contraria; como medio revelador 

ideológico de la conciencia', sobre todo a partir del surgi-

miento de la Federación Cristiana de Campesinos Salvadoreños 

(FECCAS)~ la cual nació como producto del trabajo eclesial, 

especialmente en l a s parroquias rurales del ori e ~te y norte 

del pais . 

*FECAS nació con la Universidad del Castaño, para campesinos, en 1978 en 
Chirilagua, jurisdicción de La Unión por la Fundación Conrad Adenawe. 
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El informe de es ta inv esti~ac ión se presenta di vidido en las 

siguientes partes: 

Un Capitulo 1 en que se define lo qu e es educación no formal, 

se habla del pape l trad ici ona l de la I glesi a Cat ólica como 

contribuyente al manten i miento de la explot ació n de las cla

ses bajas por los sectores oliqárquicos, tanto en el Viejo 

co mo en el Nue vo Mu ndo; del cambio de actitud de un sector de 

la I glesia a partir del Concilio Vaticano 11, se anticipan 

algunas acciones conc ienti za doras de esta nueva Iglesia; se 

presentan los objetivos que son establecer cuáles de esas ac

ciones está real izando la Iglesia Catól ica en las comunida

des marginales de la ciudad de Mejicanos y detectar cuáles 

son las necesidades reales de educación no formal que presen

tan dichas comun i dades; as í como determinar la forma cómo 

real iza la Iglesia esas acciones. Tambiªn se plantea la hi

pótesis de que e l gr ado de desarrollo socioeconómico, políti

co y cultural a lc anza do por algunas comunidades maiginales de 

la ciud ad de Mej ic anos es dependiente de las acciones de Edu

cación no formal C]ue rea l iza la Iglesia Catól ic a. 

En el Capitulo 11 se describe la entronización de la Iglesia 

Catól ica en Centroamªrica y la labor educativa sistemática no formal 

realizad a por e ll a durante e l Coloniaje; se pasa enseguida a 

detallar l os cambios i ntrod uc idos por Vatic ano 11, Medellín y 

Puebla en cuanto a l a l abor ec lesial; se habla de la Teología 
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de la Lih ,= r ac ión,d e la Iqlesi a Popular y del Ecumenismo, co

mo bases teóricas del nuevo accion ar de la Iglesia Católica. 

En e l capitul o 111 se propone una investigación de tipo des

criptivo y par ticipativo ya que lo s datos fueron extraidos 

de la conviv e ncia con los habitantes de las comunidades y de 

un cuestionario de preguntas cerradas. Se puntualiza que la 

población es de 120 famil ias en las tres comunidades selec

cionadas. Para el aná l isis e interpretación de la informa

ci6n recabada se apl ica la x2. Se est~blece adem&s el uso 

de los métodos inductivo y deductivo. Además del estad~sti-

co X2 se aplicó e l análisis porcentual y cuadros de contin-

gencia. Los datos finales obten idos se presentan en gráf i

cas de barras. 

En el cap'tulo IV se aolican l as tres técnicas estadisticas 

diseñadas anter i ormente; se hacen los análisis, de las pre

guntas y sus respectivas int erpretac iones y se presentan las 

conclusiones y recomendaciones de la investigación. 

S a n S a 1 vado r, 2 d e a b r i 1 d e 1 9 9 1 



CAPITULO 1 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

1 SITUACIO N PROBLEMATICA 

En la Repú~lica de El Salvador, la educación es uno de los 

principales fines del Estado; pero por efecto de las leyes 

que rigen los procesos históricos de la vida del hombre, 

el sistema educativo no satisface a plenitud las necesida

des que tiene el individuo de una educación integral, una 

educación que le permita alcanzar mejores condiciones de 

vida. 

El deterioro de la Educación Sistemática se debe, especial

mente en los últimos tiempos, al desmejoramiento de las con

diciones socioeconómicas por las que atraviesa el país, la 

proliferación incontrola da de los medios de comunicación co

lectiv a, especialme nte l a televisión, el transtrueque de 

los valores .culturales, la transculturación y sobre todo a 

la aplicación de programas, métodos y puntos de vista educa

t i v a a j e n o s a n u e s t r a i d i o·S i n c r a s i a y r e a 1 ida d . E s t o ha c e 

que la educación se convi erta en un instrumento de domina

ción, ya que se introducen en sus programas sistemáticos 

contenidos alejados de la real idad, que vuelven al hombre 

salvadoreño incapaz de reaccionar adecuada~ente ante sus 

propios problemas, lo cual contribuye a que el individuo 
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quede al margen de la problemática nacional. 

En estas circunstancias el hombre escolarizado necesita 

reinstruirse para la comprensión de su realidad, así como 

para la real ización de actividades que le permitan incor

porarse a la actividad económica. También el no escolari

zado necesita de una educación ideológica, así como de un 

adiestramiento en determinado oficio. Es aqui donde surge 

la educación no formal que es la que se define como "el 

conjunto de acciones educativas intencionadas, sistemáti

cas y metódicas de formación del hombre las cuales se dan 

al margen del sistema regular escolarizado". 

Esta educación se encuentra presente en todos los momentos 

de la vida del individuo y se origina a partir de sus pro

pias necesidades de subsistencia espontánea en cualquier 

modelo econó mico que se realice. 

En este tipo de educación, el individuo adquiere la prepa

raClon necesaria para responder a las exi~encias e institu

ciones que el sistema crea para beneficio de los ciudadanos. 

Por otra parte, el sistema capital ista necesita mano de 

obra barata; para ello se vale de la participación de ins

tituciones sociales que tienen a su cargo la ejecución de 

las funciones encomendadas a este fin, como es el caso de 

la Iglesia Católica la cual tiene mas que ninguna la posibi

lidad de llegar a sectores que aún no han sido escolariza-
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dos. 

En cuanto a la Iglesia Católica, su teor1a tradicional ha 

estado orientada por un marco de salvación del esp1ritu del 

hombre, infundiendo un conformismo sobre su situación a los 

sectores pobres ; es decir, que el papel de la Iglesia Cató-

1 ica dentro del sistema, ha ejercido un apoyo directo a las 

clases privilegiadas a trav§s de la prédica del conformis

mos con el status qua, que aGn favorece la permanencia o vi

gencia social de dicho sistema, esto que significa el mante

nimient o de la propiedad privada de los medios de producción 

y 1 a 1 -¡ ~- .- o con t r a t a ci ó n e n e 1 

ven P U l -, la e x p 1 o t a c ¡ i~ ~1 del 

merc a do~ pará me tros que sir-

por el homb re. 

I~ pé!-rtir de l a s e ncícli ca s " Re, , ¡j , Hovarum", " Cuadrag§simo 

Anno" y "Mater et ~1agistr a" ~ lesia conlenzó a apoyar a 

los sectores desposefd o s , o s , a los que carecen de bie

nes materiales, y que L"l min ó con la Teología de la Libera

ción. Es a part ir de en to nce s que la Iglesia Católica to

ma una posición política y social reformista, pero sin opo

sición al Sistema Cap it a lista. 

El Concilio del Vaticano 11 reafirma el propósito de estas 

enc~clicas de la Iglesi a Católica universal dotando de los 

instrumentos necesarios para la aplicaci6n concreta del con

tenido sociolóqico de dichas enc1clicas, pero es en la 11 

Conferencia Episcopal de ~,1edellin, donde analizan los pro-
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blemas so c iopol~ticos latino americanos, concluyendose que 

las estructuras de pod e r pre sentarian una resist e ncia que 

podría culminar en confl ictos sociales de impredecibles cQn

secuencias, pero asi mismo se lleg6 a la conclusión de la 

necesidad imperiosa de impulsar las reformas sociales nece

sarias para generar nuevas condiciones sociales inspiradas 

en la doctrina de la Iglesia. 

En Latinoamérica este reformismo, promovió las corrientes 

Demócrata Cristiana y Social Demócrata, sin tomar partido 

por la revolución violenta y manteniendo las estructuras ca

pital istas. 

Hay que hacer notar que este cambio de actitud de la Iglesia 

Católic a no fue aceptado por todos sus miembros, produciendo 

una escisión interna, puesto que algunos sectores continúan 

haciendo la apología o apoyando disimuladamente al Sistema 

Capitalista. La aseveración de Marx de que "la religión 

es el opio de los pueblos" se confirma con el atraso tecno

lógico de los paises predominantemente rel igiosos, y en 

aquellos países de Europa que piensan que la salvación del 

hombre está en la otra vida, por lo que no dedican sus es

fuerzos a la investigación científica, a la invención y con

sencuentemente al desarrollo de la sociedad. 

Tal situación pues, ha contribuido a que en el sistema eco

nómico imperante, se eleven los niveles de explotación de 



5 

las mas as , a tal qrado que las injusticias sociales han lle-

~ado a sr r in sorort a hl es , oriqinánrlo se la in surrecc ión arma-

da en al gunos ca sos. 

Al hablar de injusticias sociales, se hace referencia a aque-

llas realidades que expresan, en primer lugar, las diversas 

formas de marginalidad socioeconómica, política y cultural; 

en segundo lug a r, una desigualdad excesiva entre las clases 

soc ial es, que condena a l proletariado a un nivel de vida de 

miseria que indi Gna y que le provoca frustraciones cada vez 

m~s crecientes por la insatisfacción de sus legitimas aspi-

raciones; y en tercer lugar, a las formas de opresión por 

parte de los sectores do~inantes que, preocupados por defen-

der sus privilegios, recurren al uso de la fuerza para re-

primir cualqueir tipo de protesta de parte de las masas. 

Por otro lado, e xiste el pr oblema fundamental de la llamada 

"dependenci a económica", que se debe a que los países desa-

rrollados, han convertido a los no desarrollados en provee-

dores de materias pri ma s y en consumidores de sus productos, 

reelaborados por lo que les han negado tradicionalmente el 

desarrollo tecnológico y educativo. Tambi§n les han vedado 

la introducción de sus productos a otros mercados, aducien-

do razones de inc ompet ividad. La prueba tecnológica entre 

países ricos y nobrr-s, vl'e lv e l1 ,1 est.os jílti l"lOS in c.3.paces de 

competir cualicuantitativamente e n el mercado mundia l . 

. .. . ----
L-~~,tl?Té~;.-cIiÑtl;l- I 
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La dependen c ia se mantiene tambi§n en lo pol~tico porque los 

grupos políticos de los países en vías de desarrollo, son 

mantenidos dentro de la órbita de los pa~ses desarrollados, 

prolongando as~ el dominio de las grandes potencias. Parti

cularmente, los intereses de las empresas transnacionales se 

oponen a cualquier desarrollo que amenace sus intereses. Es

t e e s e 1 c a s o d e lB r a sil Y A r gen t i na, c u y o d e s a r rollo e con o -

mico es constantemente frenado, neg~ndole tecnolog~a y ce

rrándole el mercado para sus productos. Y, en último caso, 

alentando golpes de estado a aquellos gobiernos que inten

tan nacional izar sus recursos de que disponen. 

El caso salvadoreño es "sui géneris", porque debido a su pequeño 

territorio, su producción exportable es mínima por lo que no 

tiene significación en el volumen del comercio mundial. Pa

ra mantener su dependencia, no le permite establecer rela

ciones económicas con e l resto del mundo, más que todo por 

razones geopol ~ticas en favor de los Estados Unidos de Norte 

Amé rica. 

La dependencia ostensible se ve en las exportaciones de ca

fé, ya C]ue El Salvador no ·puede e xp ortar 1 ibremente su pro

ducto a los países socialistas, sino qu e está atado a las 

decisiones de con ven io internacional del café. En resumen, 

no hay competencia, hay decisión de comprar o no comprar de 

parte de Estados Un idos. 
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Aclarando ~a s sob re el factor de la dependencia económica, 

el desarrollo de un país se mide tomando en cuenta, en pri

mer lugar e l niv e l t ec nológico, en el cual los países sub

desarrollad o s c are cen de desarrollo científico y tecnológi

co por lo qu e sus produ c tos son incapaces de competir en el 

mercado mun dial ; e n s eg undo lugar, el ingreso perc&pita. En 

relación con éste, los países desarrollados tienen salarios 

elevados y prest ac i o ne s su periores a los demás países sub

desarrollados. La pobr e za es un círculo vicioso: a menor 

desarrollo económico. menos ingreso percáita; es decir, que 

el desarrollo económi c o se mide por comparación: los países 

desarrollados ti e nen mayor tecnología y mayores volGmenes 

de producción y los subdesarrollados al reveso 

Este fenó meno priva a nuestro país de decidir 1 ibremente su 

econom~a, agudizando cada vez más los problemas económicos 

consecuent es . 

Las de f ici entes condi c iones económicas de la sociedad sal

vadoreña gen e ra c onfli c tos de naturaleza politica, cultural 

y espiritual. 

y una sociedad proble~atizada espiritualmente, busca la so

lución o alivio a s u zozobra espiritual en la religión. 

Esta situación ori g ina una proliferación de iglesias no ca

tólicas que enarbo lan un mensaje que redime del pecado a 

las multitudes y que promete una vida me jor y eterna más 
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allá de este mundo, a quienes crean en Jesucristo. Esto 

ocasiona en parte la decadencia de la Iglesia Católica, de

bido a los grandes continqentes de población que se agluti

nan cada una de las nue vas Iglesias. 

Tambi~n las teorías materialistas ateas basadas en el Mar

xismo-Leninismo hacen perder terreno a la Iglesia Católica 

y la inducen a efectuar un análisis de los problemas socia

les, cuyas conclusiones le han llevado a un cambio de acti

tud que ha dado origen a la Teología de la Liberación, como 

una opción preferencial hacia los pobres. 

En este país un sector de la Iglesia Católica se ha propues

to ponerla al servicio de la clase trabajadora, así como 

eliminar la ostentación y lujo de vi~a que disfrutaba antes. 

En primer lugar, se identifica con las comunidades margina

les y de bajos recursos a las cuales dirigen su acción evan

gel izadora mediante una atención esmerada a la educación 

liberadora del pueblo para ello real iza acciones tales como: 

a) Contacta directamente con las familias para concienti

zarlas de su realidad y de su compromiso con sus se

mejantes. 

b) Instruye en los principios cooperativos y en la defen

sa de sus intereses políticos y sociales. 
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c) Elabora y ejecuta proyectos de mejores materiales pa

ra los consumi dores. 

d) Combate conceptos tradicionales erroneos acerca de en

fermedades y su curación, asi como sobre la desnutri

ción; además impulsa a la práctica de una sana diver

sión. 

La Iglesia católica salvadoreña, enmarcada en los acuerdos 

episcopales tomados en Medell~n y Puebla, pone en práctica 

esas acciones encaminadas hacia la consecusión de la 1 ibera-

ción integral del hombre. Para ello organiza comunidades 

de base y promueve la formación y capacitación de l~deres, 

quienes real izan estas acciones. 

Sin embargo, no todo el pueblo catól ico y lo que es mas sin

nificat i vo aun, no todos los ha~itantes de las comunidades 

marginales están de acuerdo con que la Iglesia católica realice 

esta clase de acciones. 

En las comunidades seleccionadas como nuestras para la pre

sente investigación, por ejemplo, se preguntó a los habi

tantes encuestados si creian que la Iglesia católicadeb~a 

luchar más por los pobres que por otros sectores. 

contestó que ~o y el 50.6 % que Si. 

El 49.4 % 

Los que contestaron que s~ adujeron que los pobres tienen 

mas necesidades y que la llamada a ayudarlos es la Iglesia. 
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Tambi§n se argumentó que Dios ha ordenado a su Iglesia soco-

rrer a los pobres y que ~stos son los que m~s se dedican a 

las cos:a.s de Dios . 

Los que respondieron que No, argumentaron que la Iglesia s6-

lo debe dedicarse a las cosas espirituales de los feligre-

ses y que los ricos son también hijos de Oios. 

Fundament almente concretiza su acción en el desarrollo del 

cociente intelectual del hombre salvadoreRo para provocar 

el descubrimiento de la propia existencia y de la realidad 

que 1 e rodea. 

A partir de estas innov ac iones la Iglesia católica pretende 

la conversión interior a Dios, despojarse del egoísmo y de 

la ambición, as í como: 

"Lo qrar la 1 iberación integral del hombre en tres pla
nos: la relación de l hombre con el mundo, como seRon 

con las personas, como hermano;y con Dios, como hijo"l/ 

En la presente investigación, se ha tratado de conocer cuál 

1/ Tercera Conferencia General del Episcopado Latinoamericano Puebla. 
La evangelización en el presente y en el futuro en Am~rica Latina. 
1979, Vol. 5, Primera Edición (UCA/Editores. San Salvador, p. 32. 
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es la acción social que realiza l a Iglesia Católica en las 

c o m un ida d e s del a c i u dad den e j i can o s, ya q u e en é s t as s e 

da una mayor concentración de población desposeida y 

desplilzada . 

2. UIUNCIA DO DEL PROBLH1A 

Con base en l as cons ider ilciones an t pr io res se plantea el 

siguiente problem a : 

¿Real iza la Iglesia Catól ica acciones de Educación No For-

mal en algunas co~u nid ades marginales de la ciudad de Meji-

canos ? 

Las respuestas a es t a interrogante ha per@itido conocer la 

eficacia con que funciona la Educación ~Io Formal de la Igle-

sia Cató li ca en dichas co~un id ades para evaluarla objetiva-

mente . 

3. JU STIF I CACION DE LA INVESTIGACION 

La segunda Conferenc i a Genera l del Episcopado Latinoameri-

cano celebrada en ~edell ín propone integrar la Iglesia 

en el proceso de transformación de estos pueblos. 
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Fija muy especialmente su atención en la Educaci6n, como un 

factor básico y decisivo en el desarrollo del con t inente. 

En la actual idad se están haciendo esfuerzos muy considera

bles en casi todos los paises latinoamericanos, por extender 

la educación en sus distintos niveles, fuera de las aulas, 

y son grandes los méritos que en ese esfuerzo corresponden 

a la Iglesia Catól ica y a las demás instituciones responsa

bles de ampl iar la educación. Sin embargo, el compromiso 

de capacitar a las personas para que ellas mismas, como au

toras de su propio progreso, desarrollen de una ma nera crea

tiva y original un mundo sociocultural, acorde con sus pro

pias necesidades y que sea fruto de sus propios esfuerzos, 

es un reto; sobre todo para la Iglesia Católica, por cuanto 

tiene que enfrentar obstáculos relacionados con la supraes

tructura del país que ya la ha llevado a soportar situacio

nes trágicas, co mo es la pérdija de varios curas y obispos 

forjadores de comunidades de base asesinados por elementos 

de los cuerpos represivos. 

Se estima que la cantidad de personas que todavía quedan 

fuera del sistema escolarizado es considerable y cualitati

vamente se exclüyen de lo que exige el desarrollo del país. 

Por eso, e l desarro llo integral del hombre es urgente, ya 

que la depresión económica del pa~s mantiene una tendencia 

ascendente, a l tiempo que crece la población que demanda 

más orient ación educativa. 
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En tal sentido, el tema e s de indiscutible ~ndole social, 

adquiriendo relevancia el hecho de que la Iglesia catól ica, 

consciente del provecho que el sistema económico obtiene de 

los demás, pone en práctica la filosof~a encerrada en la 

"plenitud de la palabra revelada por Jesucristo y mediante 

la asistencia del Esp~ritu Santo, que intenta guiar de este 

modo a los hombres para que ellos mismos den una respuesta, 

con la ayuda tambi~n de la razón y de las ciencias humanas, 

a su vocaClon de constructores responsables de la sociedad 

terrena". 2/ 

Establecer un diagnóstico de la educación no formal que rea-

liza la Iglesia Católica en las comunidades marginales es 

una necesidad, dadas las condiciones actuales de violación 

de los derechos de l hombre, el aumento en la falta de traba-

jo, la miseria y el hambre que amenazan con una explosión 

social. Es una necesidad, en tanto que la Iglesia, como 

parte de la sociedad, es un elemento con una interacción di-

námica determinante en el proceso del cambio. Significa la 

determinación de su aceptación o rechazo al movimiento de 

1 u c h a p o pul a r po r 1 a 1 i b e r a ció n . En este sentido, el prece-

dente histórico de la forma cómo se solidariza, su buena 

2/ J u a n P a b 1 o 11. Ca r t a e·l c i c 1 i ca. "S 01 i c i tu d o Re i S oc i al i s" . 
La preocupación social. Versión Castellana de la Polí
glota Vaticana, Edic. Paulinas, p. 7 



14 

disposición, sus sacrificios y sus triunfos a lado de sus 

comunidades queda estab lecido en el presente documento. 

En cuanto a los pobladores de las co~unidades en estudio, 

el contexto espacial escog id o indudabl eme nte le da carác

ter de novedad a es t a investiqación ya ~ue hasta el momento 

no se ha estudiado nada acerca de él. 

Los beneficios son indudables ya que existe la posibilidad 

de un entendimiento por parte de la Iglesia en favor de 

ellos. De esta manera, se despejará un poco el recelo de 

algunos de los mie mbros más escépticos al cambio de la 

Iglesia y se abrirá e l cam ino hacia una comunicación más 

efectiva con ella, la cual, con el medio propicio, sera ca

paz de real iz ar sus propósitos educativos en forma más efi

ciente. Esto es sin lu gar a dudas una acción que otorga in

terés al presente estudio. Asimismo la investigación es 

factibl e, porque los insumas financieros, humanos y mate

riales; as~ como el tiempo ne cesa rio, están justam~nte cal

culados . 

En cuanto a la praxis social que podría derivarse d~ E:s t3 in

vestiga c ión se puede afirmar que los resultados son de 

gran beneficio para los sacerdotes y catequistas encargados 

de las comunidades estudiadas, nuesto que contiene datos 

r e a 1 e s s o b r e 1 a s m e d ida s d e a s i s t e 11 c i a E d u c a t i va N o F o rr:l a 1 

para tratar determinado problema. 
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4. ALCANCES Y LI MITACI ON ES 

4.1 Alcances 

A partir de observaciones preliminares acompaAadas de entre

vistas con los pastores católicos, se determinó que la in

vestigación se real izara en tres comunidades marginales, una 

por cada parroquia, ya que cada sacerdote atiende solamente 

una comunidad. 

Los templos a los cuales pertenecen las comunidades selec

cionados están ubicados en la ciudad de Mejicanos. Estos 

son: el de la tI,sunción al Sur; el de San Francisco al Norte, 

y el de San Roque o Jesús de Nazareth al Occidente. 

Cada comunidad está integrada aproximadamente por 40 fami-

1 ias. Aunque el ámbito de investigación en estas comunida

des es amplio y variado, el estudio se concentró únicamente 

en los aspectos educativos no formales que les presta la 

Iglesia Católica y se espera que los resultados obtenidos en 

esta investi gac ión sean sopesados por los interesados para 

lograr algún cambio en la vida eclesial de estas comunidades. 

Por otro lado esta aproximación en el campo del accionar 

eclesiástico dentro de la iglesia misma, permite iniciar 

otras investi gacio nes qu e per~itirían constatar la forma có

mo lleva a cabo las recomendaciones educativas emanadas de 

los document os de Medellín y más específicamente de Puebla. 
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La present e inv est i gac ión se ha ce ntrado Gnicamente en las co

munidades denominadas "Finca Joaquín Rivera", "San Simón" y 

Enmanu e l No . 1) . 

La Co munidad de l a Fin ca J oaq uín ·Rivera e stá situada al sures

te de l a ciudad de Mejica nos próxima a l puente sobre el río 

San Antonio o la entrada de l a ciudad . 

Está integrad a por covachas de cartón, lámin a , ma dera y otros 

desperdicio s de construcción . En total son quince (15) cova

chas, que se aferran penosamente a las inclinadas laderas del 

río enmedio de un basurero . Tiene un promedio de nueve habi

t ant e s por fa ~ ili a de l os cua les cinco son adultos, haciendo 

un tota l de cie nto t re int a y cinco (1 35 ) habitantes. De es

tos las mujer es son en su mayoría vend e doras ambulantes y los 

hombres carece n de ofi c io fijo, dedicándose a trabajos de sub 

sistencia . 

La co munid ad marginal San Simón está situada al noreste de la 

ciudad de Mejicanos a l a iz quierda de la calle Montreal yen

tre la Co loni a Navarrete y l a Colonia Sa n Simón de la cual 

toma su nombre . 

Está integrada por viviendas fabricadas de lámina y madera, 

materiales do nados por la parroquia católica San Francisco . 

En tota l so n catorce (14) vivi enda s que se agarran de una 

pendiente próxima a l a e scu e la en construcción . 

Ti e ne un rrnmerlin rlp. s i ete (7) habitantes por familia, de los 
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cuales cuatro (4) so n adu ltos, haciendo un total de noventa 

y ocho habit antes . De éstos las mujeres se ocupan en hechar 

tortillas y ventas varia s y los hombres e n diversos oficios. 

La Co mun ida d Enmanuel No. 1 está situada al poniente de la 

Ciudad de Mej i canos, paralela a la Colonia Zacamil, a la en

trada de la Colonia Metrópolis, contiguo al Instituto Tecno-

1 ó 9 i c o ~1 e t ro po 1 it a n o (1 T ~~ E ) , 

Está dividida en tres secciones de las c uales se ha investi

gado solamente l a No . l . Esta consta de nov enta y una pie

zas, const ruidas de lámin a y madera, con paredes comunes. Es 

ta comunidad fue co nstruida a raíz del terremoto del 10 de 

octubre de 19 86 co n materiales donados por el gobierno y la 

Iglesia Católica. 

Está int egrada por f a~ ilias de seis ( 6) miembros como prome

dio de lo s cua l es tres (3) son ad ultos, haciendo un total 

de quinientos cuarenta y seis (546) . 

De estos tanto los hombres como las mujeres se dedican a ofi 

cios va r ios de preferencia el comercio en pequeRo. 

La pres ente inv est igación se realizó dentro de la situación 

bélica que azo ta a El Salvador, lo cual, incide en la inmi

gración de familias hacia la zona me tropolitana, originandQ 

además de la carestia de la vivienda, la proliferación de co 

munidades marginales . 
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4.2 Limitaciones 

En el desarrollo de las operaciones se ha tropezado con las 

siguientes limita c i ones, en cuanto a las caracteristicas de 

las personas que se entrevistaron y la situación socioeconó

mica y política actual del país: 

La desconfianza que este tipo de investigación provo

ca y que hace que las personas no aporten datos fide-

dignos . 

El temor de parte de las investigadoras a ser mal in

terpret adas, dánd ole cariz político a la investiga

ción. 

La escasa colaboración de parte de los sacerdotes a 

causa de que no disponen del tiempo suficiente. 

Las limitaciones encontradas en la recolección de datos fue

ron las siguientes: 

El acoso por parte de los soldados del ejército a 

los investigadores~ los cuales interrogaban a los mo 

radores sobre el motivo de su presencia en las 

co munidades . 

La nega tiva por parte de los protestantes evangéli

cos y otras sectas a reconocer la acción social de 
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la I gl es i a Católica . 

La ne gativa de los pobl~dores a proporcionar informa-

c lon por 10 presión política que se ejerce sobre sa-

cerdtltes y comunidades. 

Lo ausencia de adultos por cuestiones de trabajo, 10 

que obs t ac u1iz 6 l a com unica c i6n con las encuestadoras. 

La creen c ia de algunos pobladores de que las encuesta-

doras form aba n parte de comisiones gubernamentales que 

desde tiempo atras vi e nen planificando y dise~ando pr~ 

yectos en pro de l as comunidades y nunca los realizan. 

5. OBJETIVOS DE LA I NVEST IGACI ON 

5.1 GENERAL 

5. 1. 1 Identificar las acciones de Educación no 

Formal que realiza la Iglesia Católica en 

las cOf'lunidades marginales de la ciudad de 

~1ej i canos . 

BIBLIOTECA Ct:NTRAL ~
-- -
• ........................... - r 
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5 . 2 ESPECIFI CO S 

5 . 2 . 1 S e ~alar la naturaleza de las a cciones educa

tivas no formales qu e la Iglesia Católica ' 

r ea liz a e n las c o~unidades marginales de la 

c iudad de Me ji canos . 

5 . 2 . 1 Deter minar e n que forma realiza la Iglesia 

Católi ca a cc i one s de Edu cación No Formal en 

las co munidades marginales de la ciudad de 

~r¡ ej i ca nos. 

6, HIP OTESI S 

6 . 1 GENERAL 

H o . El 9 r a do de d e,s a r rollo s o c i o e con ó m i c o, po 1 í -

tico y cultural, alcanzado por algunas comu

nidades marginales de la ciudad de ~ejicanos, 
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es indep e ndiente de las acciones de Educa-

Clan No Formal que realiza la Iglesia Católi-

ca . 

H1. El qrado de desarrollo socioeconómico, polí-

tico y cultural, alcanzado por algunas comu-

nidades ~arqinales de la ciudad de Mejicanos, 

es dependiente de las acciones de Educación 

No Formal que realiza la Iglesia Católica. 

6.2 ESPECIFICAS 

Ho: Los cambios cualitativos en las luchas 

reivindicativas de los derechos del hom-

bre real izados por algunas comunidades 

marginales de la ciudad de Mejicanos, es 

ind e pendiente de los nuevos enfoques de 

Educación No Formal practicados por la 

Igl esia Catól ica. 

H1 : Los cambios cualitativos en las luchas 

reinvindicativas de los derechos del hom-

bre, realizados por algunas comunidades 

mar ginales de la ciudad de Mejicanos, 

es dependiente de los nuevos enfoques 

BIBLIOTJlCA CaNTRAL 
••••••••••• Da.~ .II~ .. ·•• 



22 

de Educación No Formal practicadas por 

la I glesia Católica. 

H : La aceptación de algunas de las comunio 

dades marginales de la c iudad de Mejica-

nos a ser orientadas por la Iglesia ca

tólica para lograr su liberación, es in

dependi~nte de la opción preferencial 

de la Iqlesia católica por las mayorías 

despose ídas. 

Hl: La aceptación de algunas de las comuni

dades marginales de la ciudad de Mejica-

nos a ser orientadas por la Iglesia ca-

tól ica para loqrar su 1 iberación, es de-

pendiente de la opción preferencial de 

la Iglesia católica por las mayorías 

desposeidas. 

Ho: En un porcentaje del 75 %, las acciones 

de Educación No Formal que real iza la . 

I glesia católica, no in c ide en el grado 

de desarrollo so c ioeconómico, político 

y cu ltural alcanzado por algunas comuni-

BIBLIOTECA CENTRAL} 
.i:ZIVlI UlelIA o::Iif¡!n. •• {' •• A. ! 
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dades ma rginales de la ciudad de Mejica-

nos . H 
o 

p = 0.75 

H1: En un porcentaje del 75 % las acciones de 

Educación No Formal que real iza la Igle-

sia católica, si incide en el qrado de de

sarrollo socioeconórnico, pOlítico y cultural al-

canzado por algunas comunidades margina-

les de la ciudad de Mejicanos. H1: r .75 

Ho: En un porcentaje del 75 % los nuevos enfoques 

de Educación No Formal practicados por la 

Iglesia cató lica, no incide en las luchas 

reinvindicativas de los derechos del hombre, 

re a lizadas por algunas de las comunidades 

marg inal es de la ciudad de ~ej icanos. 

Ho: P = 0.75 

H 1: - En un porcentaje del 75% Tos nuevos enfoques de Educ.! 

ción No ForlTJal practicados por 1 a Igl esia cató-

1 ica, si incide en las luchas reinvindica-

tivas de los derechos del hombre, realiza-

dos por algunas de las comunidades margi-

nales de la ciudad de Mejicanos. 

f-l 1 : P :;- 0 . 75 
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Ho: En un porcentaje del 75 % la opción prefe

rencial de la Iglesia católica por las ma-

yorías desposeídas, no incide en la acep-

tación de éstas a ser orientadas por 

aq uélla hacia su propia liberación. 

H: P = 0 . 75 o 

H1: En un porcentaje del 75 % la opción prefe

rencia de la Iglesi a católica por las mayo-

rlas desposeídas, si incide en la acepta-

ción de éstas a ser orientadas por 

aquélla hacia su propia liberación. 

p - 0. 75 
" 

7. IDENTIFICACI ON y OPERACIONALIZACION DE VARIABLES 

7.1 DEFINICION OE VARIABLES 

7.1.1 Indpendientes 

- Las acciones de Educación No Formal que 

realiza la Iglesia católica. 

- Los nuevos enfoques de Educación No Formal 

practicados por la Iglesia catól ica. 

- La opción preferencial por la Iglesia cató-

lica por las mayorías desposeídas. 



25 

7.1.2 Dependientes 

El grado de desarrollo socioeconómico, po

lítico y culturales alcanzados por algunas 

comunidades marginales de la ciudad de Me

jicanos. 

- Los cambios cual itativos en las luchas 

reinvindicativas de los derechos del hom

bre, real izados por alqunas de las comuni

dades m~rginales de la ciudad de Mejicanos. 

- La acertación de algunas de las comunida

des marginales de la ciudad de Mejicanos 

a ser orientadas por la Iglesia católica 

para loqrar su liberación. 

7.1.3 Int e rvinientes 

- El confli c to ar fllado. 

- Foros políticos 

- Oiálo g o de las partes en confl icto 

- El sectarismo religioso 

- El ateísmo religioso 

- Las teorías sobre el materialismo 
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7 . 2 O P E R A e 1 o ~II\ LIZA e ION 1) E VA R 1 A B L E S 

7.2.1 Esque~a de relación entre las variables de 

la hipótesis general 

v .1. 

Acciones de Educación 
No Forma l que realiza 

la Iqlesia católica 

v.o. 

Grado de desarrollo socio

económico, político y cul

tural alcanzado por algu-

nas comunidades de Mejicanos. 

v.1. 

Las teorías sobre el materialismo histórico 

7.2.2 Esquema de Relación entre las variables de la 

hipótesis específica 

v . 1 . 

Nuevos enfoques de la 
Educación No Formal 
practicados por la 
Iglesia católica 

V. I. 

v . D. 

Los cambios cualitativos en 
las luchas reinvindicativas de 

derechos humanos del hombre rea
l izados por algunas de las comu
nidades marginales de la ciudad 
de Mejicanos. 

Conflicto armado. Foros políticos 
Debate Nacional. Diálogo de las 
partes en confl icto. 
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7. 2 . 3 Esque~a de r e lación entre variables de la 

hipótesis es pecífica . 

v . 1 . 

Opc ión preferencial de 

la Iglesia católica por 

las mayorías desposeí
das 

V.I. 

v.o. 

Ace ptación de algunas de 

las comunidades margina

les de la ciudad de Meji
canos a ser orientados 
por la Iglesia católica 

para lograr su propia li

beración. 

Sectarismo Religioso 

Ateísmo Religioso 

7. 3 I ndicadores 

Int eré s por organizarse en comités comunales 

- Organ iz ac ión en las actividades por desarrollar 

e n la c o ~un ida d. 

- Orien t ac ión de Educación No For ma l en el proceso 

de planificación de actividades comunales. 

- Int eré s por lo s problemas que afrontan las comu-

nidades a tr a vés de los cuales se proyecta la 

Iglesia cató l ic a procurando su solución 

- Conocim i ento oe los probl emas naci onales . 
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Abundancia de actividades de cará c ter social que 

contribuye n a estrecha r l a zos de amistad entre 

lo s mie mbros de l a s comunidades. 

- Presencia de actividades curriculares de Educa

c ión No For ma l que instan a los lideres comuna

l es a aunar e sfuerzos para alcan zar sus objeti

vos. 

- Pres e nc ia de est imulas para los promotores de la 

educación ( com ités de educación). 

- Buen ma nejo de l as co~unidades por parte de los 

pro~o t ores. 

- Buena uti li zac i ón de los recursos financieros. 

- Exi s t e nc i a de adiestra~iento constante a los pro

mot ores educat iv os . 

Interés de l a c uri a por real izar los propósitos 

de l a I gl esia Pop ular. 

- Entusiasmo por co ntinuar estudiando y preparándo

se de parte de los miembros de l as comunidades. 

- Interés por int egrar tall e res a l as cooperativas. 



29 

8. DEFINICION DE TERMINOS BAS I CaS 

l . Ali enac ión ideológica: Es ver e l interés de otro 

como si fuera e l prop io. La conc i enc i a falsa hacer 

ver una realidad histórica di st or c i o nada . 

2. Ateismo Re ligioso: Posic ión de personas que dicen 

ser cató li cas y no oractican l os principios de dicha 

religión, i gnorando a Dios . 

3. Cambios cua lit at ivos: Av}r.c~s cuantificables en el 

o r den e con Ó rl i c o, po 1 í tic o, s o c i a 1 y c u 1 t u r a 1 a 1 can z a 

dos por las comunidades marg inales . 

4. Comunidad Mary in a 1: Sec tor es de pob1aci6n segrega

dos en áreas no incorporad as al sistema de servicios 

urb anos, en viviendas improvisada s y sobre terrenos 

ocupados il ega l ment e . 

5. Conflicto I~rmado: El punto cr íti co en la lucha de 

clases que se ha dado e n El Salvador . 

6. Concienc i a: Es un saber que uno es diferente y en

t ender qu e uno puede decidir, sobre las cosas de la 

vid a , 

7 . Conferencia Episcopal: Institución de ser vicio de 
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los obispos con el fin de mantener una intercomuni-

ca c ión. 

8. Democracia: Participación efectiva del pueblo en los procesos 
de cambio social, político y económico. 

9 . Debate Nacionfll: Discusión a nivel de todos los ciu 

dadanos de un país de un proble~a de interés común a 

través de l os medios de comunicación de masas. 

10 . Diálogo de las partes en conflicto . Reuniones en las 

que se nego c i a med iante conversaciones de las partes 

en conflicto el cese de la guerra. 

11. Educación No Formal: Son actividades realizadas por 

miembros de la Iglesia Cató lica, con intención de co-

l aborar en la superación económica social, política 

y cultural de los habit a ntes de las colonias margina-

1 e s . 

12. Encicliscas: Cartas del Papa dirigidas a la ~rey cató-

li ca sobre diversos aspectos de la fe cristiana. 

13 . Foro Políti co: Re unión de políticos de diversas te~ 

dencias con el fin de analizar problemas sociales y . 

políticos. 

14 . Grad o de De sarrollo: Situación en el orden material 

e ide ológico en que se encuentran lo s pobladores de 
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las co loni as marg in a le s . 

15 . Ideas : Producto de las relaciones que e l hombre 

contrae, den t ro del sistema donde vive y van a ser 

diferent e s en el hombre, de acuerdo a las relacio-

nes soci a l es estab l ec id as . 

16. Ideol ooia: Es e l reflejo de las condiciones mate-

riales de vida , pero un reflejo deformado de la rea 

lid ad o una con c iencia falsa de l a realidad, error 

cond icion ado por las relaciones sociales . 

17. Igl esia Ca tólica : Es una Institución creada en el 

Siglo 111 por Constantino "El Grande" con el objeto 

de difund ir l a s e nseñanzas del evange lio de Jesús y 

que en l a actua lid ad realiza accio nes en beneficio 

de los pobres de acuerdo co n las renovaciones esta-

blecidas en e l Co nc ilio Vaticano 11 . 

18. Iglesia Popular : Es la que opta por los pobres, realizando 

tareas prioritarias en el caMpo educativo en las comunidades 
eclesial es. 

19 . Liberaci6n: Acción que permite ac tuar con libertad, 

de a c uerdo con los int ereses y necesirlades de los 

in di vi duos. 

20. Luchas Reinv indicativ as : Toda acción que tiende a 
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conse~uir mejoras económicas, sociales, políticas y 

cultura l es emprendidas por l os gr upo s soc ial es . 

21. Nuevos enfoques de la I gl es i a Católica: Cambios en 

l a i nterpr e tac i ón de l a a pli cac ión de l a doctrina 

evangél i ca tendent e s a la pureza pr imitiva de la p~ 

l abra de J e s uc risto . 

22 . Opci ón Preferen c i a l : Decis ión de l a gerarq uía cató-

li ca de aca t ar los nu e vos enfoques planteados en 

l os documentos de Mede llfn y Puebla en favor de los 

pobres. 

23. Sect a r i smo Re li gi oso : Posi c ión f a ná tic a de ciertas 

personas que no aceptan l a vali de z de postulados de 

otras doctrinas rel igi osas . 

¿ti . Soc idli slllo : \ i s l.(lllld C¡ IJ( \ IllJ S CtI 1(1 s ,lt -i s fr1c c ión de 

la s neces id a de s materiales y esp irituales a pa rtir 

de la e li min ac ión de l a propiedad privada. 



1 . MH E C E D F: N T ~ S 

CA.PITULO 11 

tv1ARCO TEORICO 

El catorce de agosto de 1502, c uenta la historia, en la re

gión de Guaymuro, bautizada por Cristóbal Colón con el nom

bre de "Puntaca x in il s" (Hoy Punta Trujillo, Honduras), se 

celebró ~na misa de acción de gracia, constituyendo ésta 

la primera actuación de la Iglesia en el itsmo. 

El descubrimi en to de Amér ica coincidió con la expulsión de 

lo s moros de la Península por l os Reyes Católicos : la eufo

ria de este triunfo sobre los árabes produjo un ferviente 

interés por Darte de los reyes y sus sucesores de convertir 

a los nativ os co nquistados al Catolicismo, cosa que trata

ron de hacer a l a mayor brevedad posible . Pero se encontra

ron e n dicha empr esa con serias dificultades, como lo fueron 

el idio ma, las cree nc ia s por parte de los nati vos, así como 

la verdad era devoción por parte de los sacerdotes, quienes 

estaban interesados más en el oro y las riquezas del conti

nente e hi c ieron a un lado su misión evangel izadora para in

tegrars e a l comercio, absorb idos por l a ambición que reina

ba en ese tiempo entre los invasores. 

Por esta razón, la tarea de conversión al Cristianismo, fue 

encomendada a l as comun id ades rpligiosas, las cuales a pesar 



34 

de dedic arse y esforzarse en esta tarea, no log rar on con se-

qu ir e n un c i en por c i e n su objet ivo , por l o menos en for ma 

pu r a . Lo que s i s e l oqr6 fue una mezcl ~ de id eas cristianas 

co n l as oaqan a s e id6 1atras . 

Esta confusión aun persiste: hay cost umbres y c reencias que 

aparentan ser reli g i osa s, pero Su base es pagana. 

Las principa l es órdenes monást i cas que se estab l ec i ero n en 

Ce ntroa mé ri ca fueron l a de San to Dorn i nqo, Sa n Fra ncisco y La 

t~erced . "En El Sa lvador, se fundaron los conventos de Santo 

Dom in go , e n S3 n Sa lv ador (1551) e n Sonsonate (1 570), de San 

Fran c is co e n e sas dos po bl ac iones y en San Miguel (1 574), y 

de La ~erced (1525-1030) e n esas tres urbes de c ultura euro-

pea". :J/ 

En Guatemala, se estab l eció e l pr i mer obi s pado, recayendo es-

ta fu nc i ó n en Fr a y Fr an c i s co ~a rroquín. Lo oue hoyes El 

Sa lv ado r, era ~rovincia s ufra~áne a de l ob i spado de Gua te 

mala. 

A fin e s de l siqlo XVI en Cen tro américa, ex istí an las siguien-
. 

t e s dióc e sis: l a de Nicaragua, con sede e n León en (1532) 

3/ Lar d e y La r í n, J o r 9 e . "H i s t o r i a d e C e n t r o a m é r i ca" . 1 a . 
Edici6n I more nta Nac i ona l, Ministe r io del In ter ior: San 
Sa lv ador, El Sa lvador Centro Améri ca. P. 55 
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~ il! tld() s u 1'1'1 111 (1 1' Oll i '.I'I) l- t' .l Y ni(' I!() I\lv,lrf' 7 rl r rl s orio; 1(1 dr 

Honduras con sede en Trujillo, (1532 a 1539) ejercido por 

el prelado Licen c iado Cristóbal de Pedraza. Esta diócesis 

se trasladó post e riormente a Comayaqua. La de Guatemala 

(1534), cuyo pri mer obispo fue el Licenciado Francisco Marro-

quin. Posteriormente l a catedral se tr~sladó de Angigua 

Guatem a la a Nuev a Guat em ala. 

La diócesis de Chiapas, tuvo su sede en Ciudad Real (hoy San 

Cristóbal) y su obisDO fue el prelado Fray Bartolom~ de las 

Casas; la de Verapaz, con sede en Cob~n (1559) y su primer 

obispo fue Fray Pedro de Angula. Fue extinguida en 1607 e 

incorporada en la dióc e sis de Guatemala. 

Los curatos del territorio salvadoreño formaron parte de la 

diócesis de Guat em ala durante toda la colonia. 

En esa. ~po ca , el pap el de la Iglesia católica fue preponde

rante y absorbent e en la virla so c ioeconómica, política y 

cul tuta l. 

Además de reqular la vid a privada de las personas, interve

nía en l a s acc ion e s ad ministrativas del esta do, y sobre to

do en el proceso educativo de los pueblos centroamericanos. 

Para ello fundó e s c uel a s de primeras letras e n las parro

quias en las cu a l e s los fiscales, (maestros o s a cristanes) 

enseñaban cánti cos, "el todo fiel cristiano" y raramente a 
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leer y a escrib i r. 

En Guatemala, el obispo Marroquin estableció el pr i mer cole-

9io de secundaria donde se ense~aba Latin, Filosofia, Gramá-

tica y Aritmética. 

Los principales colegios fueron el de l a Asunc i ón, Santo To-

más, La Merced, San Buenaventura, San Francisco de Borja 

(consi de rado el mejor y e l de San Ramón. 

Estos centros de estudio funcionaron en Guatemala, a excep -

ción del Gltimo que se me nciona que fue fundado en León (Mi

caraqua). 

En El Salvador, no ex istían escue l as pri ~a rias ni menos aun 

enseñanza sec und ar i a . 

La prlmer a escuela de primeras l etras se fundó en el pueblo 

de San Pedro Puxtla, (departamento de Ahuachapán) porque es

te l ugar pertenec ía a Guatema l a, separ5ndose de ella más 

tarde para sumarse a El Salvador. 

En relaci6n con el ni vel universitario solamente se fundó 
. 

una universi dad en Guatemala, l a de San Carlos Borromeo 

en 1676. Ya en el proceso de emancipación, se fundó la Uni-

versidad de León. 

En el orden SOCiODOlitico, la Inlesia catól ica era una alia-

da de la c lase doninante en donde, con excepción de a l gunos 
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de sus repr ese ntantes como el hermano Pedro de San Jos~ de 

Be tancurt, C]ue fundó el primer hospit a l para indígenas y 

enfer~os. La ~iseria y la iqnorancia del pueblo, no eran 

objeto de desvelo para la Iglesia. Asi mismo, como intima 

al iada con e l estado, estableció e "1 fatídico Tribunal de la 

Inquisi c ión (1532), el c ual condenó por ~otivos que hoy nos 

parecen ridículos. a c i~dadanos qu e pensaban diferente a la 

Iglesia. Tal es el caso de un comerciante que vendía paAue

los trianqulares: al científico Miquel de Larreinaga, por 

sostener que no era pecad o que hombres y ~ujeres se ba~aran 

juntos y muchos casos similares. 

En los movimientos precursores de la independencia, la Igle

sia catól ica fue la más ac~rrima enemiga de la liberaci6n 

política de los pueb los de la América Central. 

De igual manera, durante las reformas liberales del General 

Francisco Moraz§n y de Gerar~o Barrios en El Salvador, la 

Iglesia constituyó la p1ás fuerte barrera. 

Las con ~epc ion es rel iai osas transportadas al Nue vo Mundo 

tras su des c ubrimiento y conquista, se implantaron con fir

meza y persisten en la ac tualidad, determinando la sumisión 

de los pueblos latinoamericanos por un senti~iento de con

formid ad y t em or, infundido a lo lar ~o de la ca tequización 

de estos pueblos, cuy os princirios se encuentran en la his

toria de l pueblo escogido por Qi os para su servicio y de cu-
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yo seno nace su Hijo por obra y gracia del Espiritu Santo 

y cuya vida debemos imitar pJra a l ca nzar la salvación del 

a l ma . 

2 . MARCO NO RMAT IV O 

Desde su independen c ia, los Estados Latinoa mer icanos, han ve-

nido consiqnando en sus Cartas Magnas, la sumisión del Esta

do a la reli g ión Catól i ca . 

En Centroam§ri ca , la Const itu c ión Pol iti ca de la RepGblica 

Feder a l de las Provincias Un irlas de Centroa~érica de 1824 es-

tablece en e l Articulo 11: 

"Su religión es l a Cató li ca, Apostólica Romana, 

con exclusión de l ejercicio públ ico de cualquier 

o t )' a" . 4/ 

En El Sa lv ador esta supeditación del Estado a la re l i g ión 

perdurará hasta l a Constituc ión de 1836, la cua l separa de 

la Iqlesia en cierta medida y reconoce la existencia de otras 

rel igiones. El art i cu lo 12. de dicha Constitución estab lece: 

4/ Constitución Politica de la Repúbl i ca Federal de C.A. 

22 de nov. de 1824 . p. 2. 
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" Se garantiza e l libre ejercic i o de toda s l as reli-

g i o nes, s i n ma s 11 mi te que e l trazado por la moral 

JI e l orden p úhl i co, ninqún act o rel i c¡ i o s o serVlra 

para establecer el es tado c ivil de dos perso nas. 

"L os ten~plos y sus de pe ndencias estarán exentos de 

toda c l ase de contrib u c ión sobre in mueb l es . El es-

t ado reconoce l a perso nal idad j urHi ca de l a Igle-

sia cató l i ca. r epre sentativa de 1 are l i 9 ión que 

profesa l a mayor i a de lo s s a lv ado re~os . Las demás 

i g l esias podrán obtene r el r eco noci miento de su 

personal idad juri cl i ca de c onformid ad co n la ley" .5./ 

Estos mi smo s conceptos son retomados en l a Constitución de 

195Gl l a c ual le oto r 0a perso neria j urídi ca a la I g lesia Ca -

tólica y a l as otras re li g i ones qu e lo soliciten, el Artícu-

l o 16 1 de dicha const i t ución expresa : 

" Se reconoce l a perso nalidad jurídica de l a Iglesia 

Cató li ca. Las demás i g l es i as pOdrán obtener con-

forme a l a l e y, e l reconocimiento de su perso nali.., 

dad". 6/ 

5/ Id em. 188 6. p . 2 

f¿/ Id em. 1950 . p. 77 

BIBLIOTECA CltNTRAL ... '" .. 
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Estos mi smos pr in c ipios se proyectan en las Constituciones de 

1981, vigentes en la actualidad. 

Las ideas reliqiosas se encuentran profundamente enraizadas 

en el alma del pueblo latinoameri can o y perduran casi intactas 

hasta nuestros días. 

En definitiva, la Iglesia católica no pierde del todo, sino 

que se aprovecha, para dedicarse a organizar l a rel igión en 

los pueblos y establecer sus relaciones con el gobierno. 

A partir de esta época se impulsan las ideas desarrollistas 

en América Latina, las cua les plantearon una ampl itud en la 

participación so cial, capaz de inteqrar a los sectores margi

nados de la sociedad, con base en una modernización del sis

tema econórllico. La igl esia, por su parte, impulsó un nuevo 

enfoque de su papel en este nuevo contexto, concretizándose 

en la ce lebr ac ión de l a 11 Conferencia Episcopal Latinoameri

cano de f"lede llin (Colombia) con el objeto de adoptar los con

tenidos sociales de l Concilio Vaticano 11, a las exigencias 

s o c i o e con ó m i c a s y po 1 i tic a.s d e r i v a d a s del a i m p 1 e m e n t a ció n 

del nuevo sistema. Y es a l a luz de este documento religio

so que se interpreta también, un nuevo papel de la Iglesia 

cat61ica como parte de esta sociedad, com o la configurante 

Je Id t'l~dl id dJ Ili ~LLi ri ld tll' IJ ~ llJIIIIJllidold¡' :, 1011 ill(),llllrrirlln,ls. 

No obstant e , l os obs tá c ulos y r es tricciones i~pue stos por la 

Pontificia Comisión para América Lat ina (CAL), e l resultado 
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de l a Conferencia de Mede llin es tableció claramente, que el 

Fun damento cristiano es humano, para todos y por todos; quiere 

decir, que l a Iqlesia ca tólica se debe a l servicio de la hu

manidad. Pero e st a hu man idad en su mayoria sufr e y se encuen

tr a desposeí da de l os derechos fundamental e s por una minoría 

que domi na con el poder de l a riqueza atesorada . Surge en

tonces, el proble~a de ln I ql es ia de 1 iberar a los pueblos de 

esta do mina c ión capita l ista, pl anteá ndose para ello una revi

sión de la act itud pa storal , qu e conlleva un cambio de accio

nes completamente opuestas a las tr ad icionales; en tanto que 

reconoce a l hombre e n sus dos dimensiones: cuerpo y alma. 

La doctrina tradi c i ona l reclamaba el a l ma del hombre para 

salv ar l a ; pero ahor a reconoce que el alma mora e n el cuerpo 

y que si e l cuerpo no es conservado con dignidad, el alma se 

corrompe, se desv í a y se pierde . 

y es a part i r de entonces que en El Sa lvador se comenzo a Olr 

la voz de l a ICjle s ia cató l i ca util i za ndo nuevos té r in inos de 

esperanza, cuando ya la clase proletaria se había acostumbra

do a escuchar e l mensaje mo nótono y al ienante , insuficiente 

para mantener e l fervor y l·a fidel idad rel i g ios a. 

"Las semillas de la renovación lanzadas a los cuatro 

vi entos por la I g l e sia cató l i c a después del Vaticano 

11, ll egaro n también a El Salvador. Pero después, la 

sacudida que significó l a conferencia de Medellín re-
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su ltó decisiva". 7/ 

Las reformas estructurales eclesiásticas que se promulgan en 

el Concil i o Vatic a no 11 fueron también decisivas: 

"El Conci li o Vati ci'l n0 11 hi'J contribuido a que la 19le-

sia cató li ca rO mi'R l a alianza con los militares y con 

los r i c o S 11. ~/ 

Histór icamente éstos hab~an determinado el papel que la Ig1e-

sia deb1a de desempe~ar para ser aceptada como fiel aliada 

en el sostenimiento del sistema imperant e, cosa que para ella 

significaba también conservar sus privilegios. 

La segunda asamb l ea de ¡V1ede llin, realizada en 196 8, tuvo una 

gran repercusión en todo el Continente. Se trataba, no tan-

to de adaotar el Vaticano 11 a estas re9iones, (contrariamen-

te a lo que a menudo se dice) sino en reflexionar sobre este 

documento a partir de la real idad l 3t inoamericana . 

• 
"Medellin condena con fuerza, como pecado co lectivo, 

una situación de pauperización creciente, mantenida 

por los reqimenes po1iticos que van hasta emplear las 

arr.las para impedir todo cambio en la estructura". ~/ . 

7/ López Vi9il, Maria. IIDon Lito de El Salvador" UCi\ Editores . 1987, 
El Salvador, C.A . 

3 / Clements, M.O. Charles "Guazapa" Testimonio de guerra de un médico 
norteamer ic ano , Tercera Edición 1987. UCA Editores Edic. S.S. El Salvador 
C.A. 

9./ IIEl ~a lvador, los Riesqüs del Evanqel io ll traducido de la Revista Estu
des, Paris, marzo 1978, p. 239-311 . ECA 355 mayo 1978. 
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Durante siglos, la Iglesia católica se había encargado de 

orientar la atención de los pueblos hacia el "más allá" y és-

ta era la base de conformidad, de resignación y esperanza de 

los pueblos; marco propicio para ejercer el dominio total del 

grupo de familias oligárquicas sobre la vida económica polí-

tica y social del país. 

Esta situación se viene tratando de remediar a partir de la 

reorientación pastoral hacia los fieles surgida, en primer lu-

gar, como resultado de las reflexiones sobre la real idad de 

la estructura económica, que restringe el acceso a los bene-

ficios económicos para las mayorías desposeídas al amparo de 

una legislación constitucional de la propiedad privada, que 

provoca un nivel de vida que no corresponde a las condiciones 

propias del ser humano. En segundo lugar las reflexiones so-

bre el uso de la fuerza por parte de un sector mil itar para 

imponer el poder represivo que aniquila cualquier intento de 

cambio fundamental por parte de las organizaciones . populares, 

aduciendo el respeto a las autoridades que defienden la segu-

ridad interna. 

Por otro lado, se estima de poca ayuda para las luchas de las 

organizaciones la situación cultural de nuestra sociedad, 

típica del sistema capitalista que absorbe a un número consi-

derable de la población con empleo fijo que se ha adaptado. 

Tal es el caso de los empleados públicos. En tercer lugar 

se crienta la reflexión a la reducción del espacio político 

r 
¡ 
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para participar en la vida política que tienen los ciudadanos, 

causado por los escandalosos fraudes electorales y por la inu

tilidad de los di~logos con quienes detentan al poder. 

La conciencia de esta falacia promueve la necesidad de organi

zarse para hacerse sentir y o~r; pero tambi~n se restringe 

este derecho con leyes que determinan las luchas ilegítimas, 

teniendo que recurrir a lo ilegal para conformar los grupos, 

cayendo en una situación anómala, a pesar de ser un derecho 

constituido la libre asociación y que además, lo disfrutan 

otras organiza c iones por el sólo hecho de tener poder económi

co político. 

Por otra parte, la situación se vuelve injusta, porque se vio

lan los derechos humanos los cuales incluyen la libertad de 

organización y sindicalización. 

Este tipo de represión produce una pugna entre las organiza

ciones y el Estado, lo cual, en El Salvador, ha llevado a un 

levantamiento armado que sobrepasa ya los diez años y cuyas 

causas todav~a no se el iminan ni suavizan. Por el contrario, 

a partir de la segunda mitad de 1989, se han agudizado, lle

gando a condiciones de alarmante pobreza para el proletaria

do. 

Ante esta situación de crisis que vive El Salvador ¿cuál de

be ser el papel de la Iglesia? 
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Son diversas las oponiones, en la convivencia que las inves

tigadoras tuvieron con los habitantes de las comunidades mar

ginales investigadas, se les planteó esa pregunta y con, gran 

sorpresa, se obtuvieron estos resultados: 

- Que la Iglesia debe más que todo rezar a Dios por ellos; 

que debe limitarse a dar el mensaje de salvación de las 

almas; que no debe meterse en el conflicto que vive el 

país. Un número menor de encuestados opinó que la Igle

sia debe ayudar a los necesitados o que debe concienti

zar a la gente. Poquísimos respondieron que sí, la 

Iglesia católica debe tener un papel señalado en la re

solución de la crisis que afl ije a El Salvador. 

En el aspecto cultural y educativo, la Iglesia católica consi

dera a las comunidades marginales como un sector del cual se 

ha apoderudo la más inhu~ana miseria, que habitan dificulto

samente en los tugurios o en zonas inabitables. 

3. BASE TEORICA 

Desde la antiguedad, y a través de la historia, se puede apre

ciar la influencia de la religión sobre la educación, consti

tuyendo ésta parte integrante de su misión evangelizadora, 

aunque en los primeros siglos esta misión fuera de otra índo

le. Así por ejemplo, la transmisión de las tradiciones, cos

tumbres y conocimientos, técnicas, lenguaje, ideas y creen-
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cias de la comunidad, eran recibidas por los adolescentes de 

las comunidades primitivas de parte de los adivinos y magos, 

jefes o hechiceros de la tribu . Del mismo modo que la siste

matización metódica e intencionada para la transmisión de es

tos haberes culturales , obedece a necesidades rituales de for

mación del sacerdote, de capacitación de funcionarios o de 

preparación ue téc nicos profesionales para las castas o cla

ses directivas en la comun i dad. Ya que para entonces, la ma

sa quedaba privada totalmente de los beneficios de la educa

ción. 

La organización de la educación por niveles ocurrió en Grecia, 

adquiriendo sus primeras sistematizaciones didácticas con 

fundamentos filosóficos con Sócrates, Platón y Aristóteles. 

En Roma, tuvo carácter privado durante el período de la Repú

b1 ica, adquiriendo carácter púb1 ico durante el Imperio pero 

sólo para hombres libres. 

El Advenimiento del Cristianismo, con sus nuevas concepcio

nes del mundo y la vida dio a la educación una finalidad éti

co religiosa que trajo como resultado un largo proceso de 

transformación religiosa Y'mora1 en la formación humana. Sur

gieron entonces escuelas catecúmenas para la instrucción del 

credo cristiano. 

La difusión de estas escuelas fue tan extensa que hubo nece

sidad, no sólo de crear institutos para la formación de 
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maestros, sino también centros superiores de instrucción teo

lógica llamados escuelas catequísticas, formándose después 

las escuelas cristianas elementales. 

Con la caída del imperio, se impone la Iglesia católica como 

guía y rectora de la educación, la cual se identificó de acuer

do con las distintas clases sociales para ser impartida en lu

gares adecuados, por ejemplo, al pueblo, en escuelas parro

quiales; a la nobleza en las escuelas conventuales y catedra

licias. 

Anterior al aparecimiento de las universidades, surgió un ti

po de escuela municipal y gremial que , tenia por objeto, satis

facer las e xigencias de la vida popular. 

Los distintos grados y la orientación organizada sistemáti- 

camente, fueron el resultado de las innovaciones en losconte

nidos y métodos escolares promovidos por el Renacimiento, la 

Reforma y la Contrareforma . 

El carácter actual de obl igatoriedad y gratitud de la escue

la siste mática tiene sus bases en la Revolución Francesa, que 

en el aspecto educacional denunció el sometimiento de ésta a 

los fines del estado. 

La función de la escuela sistemática es la de socializar al 

hombre, prepararlo para que sea hombre consciente y Gtil de 

su comundiad; pero la educación sistemática, por razones más 
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que todo de su filosofía, no completa dicha función porque, 

la formación integral de l hombre exi ge una actitud vital, 

plena, en el seno de su co munidad. Las acciones educativas 

no están orientadas en relación directa con el medio en que 

actaa el educan do, pues generaliza las caracter1sticas de la 

comunidad nacion al, olvidando las diferencias específicas 

que caracterizan a cada una de las comunidades que la confor

man. 

En este sentido , la educación se da aislada de la 

real idad cotidiana y no capacita al individuo para la parti

cipación social y política para mejorar sus condiciones de 

vida . 

Por otra parte la definición de la educaci6n sistemática, so

bre todo en El Sa l vador, ofrece limitaciones a las clases 

desposeídas para escolarizarse, lo que constituye otra forma 

de que dar a la za ga en la participación del desarrollo comu

na 1 . 

Esta deficiencia de la educación sistemática o formal promue

ve 1 a n e c e si dad d e u n a e d u.c a ció n a di c ion a loa 1 ter n a ti va, s e

gun el c a so , la cual se da al margen del sistema educativo 

por agentes educadores como la familia, la comunidad, el es~ 

tado, la Iglesi a , etc.; tanto para cubrir las deficiencias 

de la educación sistemática, como para darle la oportunidad 

a los adultos que en su tiempo no tuvieron la oportunidad de 
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educarse. Esta es la Educación asistemática, no formal. 

A raíz de la concientización por parte del clero católico de 

la importancia que tiene la educación de base, la cual es 

planteada en los más recientes documentos eclesiásticos, la 

Iglesia catól ica en El Salvador, ha llevado a cabo acciones 

concretas de las cuales ha obtenido frutos de calidad innega-

b1e, sobre todo en las zonas rurales con la formación de co-

munidades de base. 

Las comunidades marginales urbanas, rurales y mesones, se han 

organizado para luchar por sus derechos y por una vida más 

digna. Desde hace varios años se ha establecido en el país 

el Movi miento Comunal Salvadoreño MCS. Este organismo sos

tiene que de 100 personas que viven en San Salvador, 75 viven 

en pobreza y de cada 100, el 66 % no puede cubrir sus necesi

dad e s b á sic a s. 101 

Hay en el país un millón de personas en pobreza ex~rema y 

que, por no poder adquirir una pequeña parcela viven a ori

llas de los barrancos y líneas férreas, donde no cuentan con 

servicio de agua potable, energía eléctrica yaguas negras. 

Declara el MCS que entre 30 y 40 personas por km 2 viven en 

champas que oscilan entre 16 y 40 ~etros cuadrados. 1~1 

101 Hoja Volante "Exigimos Reforma Urbana" repartida en el 
desfile del MCS hacia la Asamblea Legislativa, el 11 de 
octubre de 1990. 

Ibidem. 
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Para estas comunidades y para los desposeldos del agro sal

vadoreño la Iglesia catól ica real iza algunas obras, tales 

como: formación de coooerativas, talleres de artesanías, co

mités de sanidad, directivas para resolver problemas comuna

les, charlas de concientización y catequesis, equipos depor

tivos, etc. 

Esta actividad de la Iglesia le ha sido combatida por las 

fuerzas de represión acusándol e de ser util izada para fines 

subversivos. No obstante, las encíclicas papales y los 

anexos a estas cartas pastorales, le presentan al obispado 

anál isis cientificos de la real idad nacional, ante los cuales 

la Iglesia no puede cerrar los ojos o ' voltear la espalda, 

porque sería hacerle traicionar a un pueblo entero, que sufre 

las consecuencias de un sistema económico injusto. Por eso 

no se duda, en este trabajo de investigación, que la Iglesia 

católica, está ejerciendo, en buena medida, influencia en 

los cambios que se dan en el desarrollo de este pa.is. 

La transformación que se da en la Iglesia c~tól ica salvadore

ña está basada en la Teología de la Liberación, y de su op

ción preferencial fundameñtal recae en el reconocimiento de 

la existencia de un vasto sector de hombres "marginados" que 

realiza formas de servidumbre inhumanas para la superviven

cia, y que deben ser reorientados hacia el cambio de su for-

ma de pensar. Su bagaje cultural está impregnado de prejui-
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cios, supersticiones, complejos, inhibiciones, fanatismo, des

confianza, etc. Todo esto redunda en una constante aliena-

Clon que los imposibilita de enfrentar las dificultades del 

mundo en que viven. 

Ante esta circunstancia, un grupo de sacerdotes jóvenes opta 

por accionar con base en las cartas pastorales publ icadas por 

los Papas Pablo VI y Juan Pablo 11, para la orientación pas

toral con lineamie~tos de Medellln (1963) y Puebla (197~), 

identificándose preferentemente con los pobres. 

Esta actitud los hace acreedores de acusaciones, por parte de 

la curia conservadora, "de ser sacerdotes revolucionarios", 

de la linea social ista. Su voz es oida y aplaudida por las 

masas proletarias y son apoyadas por Monseñor Romero quien 

desencadena una ola de esoeranza y de confianza en la iglesia 

en los momentos que se consideraba a ésta como una aliada in

condicional de la clase dominante. 

La Conferencia Episcopal se vio conmocionada de repente por 

una fuerte división sacerdotal y hubo de tomar posiciones 

concretas en relación con su determinación de aceptar o no 

el deber de cumplir la verdadera función de la Iglesia mani

festada en la Segunda Conferencia Episcopal Latinoamericana. 

y justificada en la palabra de Dios: 

11 H a y d e u s te d e s los r i c o s por q u e ya han r e e i bid o s u 
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consuelo (Lucas 6,24) o cuando increpa a quienes 

detentan el poder religioso de comerciar con la 

religión (Marcos 11; 12,40), o a quienes detentan 

el poder intelectual de imponer cargas pesadas y 

leyes impuestas sin que ellas muevan un dedo 

(Mateo 23,4) de ~uardarse la llave de la ciencia 

dejando así en la ignorancia de los demás (Lucas 

11,12) . ~I 

No obstante la exactitud del texto evangélico, y de otros si-

milares la actitud de la mayoría del clero salvadoreño se 

mantuvo al margen de los planes de ayu,da al pueblo, pues el 

riesgo que se corría era grave, considerando las acusaciones 

que el sector gubernamental estaba atribuyendo por todos los 

medios de comunicación de masas, de que la Iglesia compartía 

las ideas de los alzados en armas. 

El temor de unos sacerdotes se tornó en el valor para otros 

y renunciando a sus privilegios, se lanzaron a la conquista 

de una nueva sociedad, a través de una acción evangelizadora, 

que tiene por objeto perfe~cionar y ennoblecer al hombre, ha

cerlo crecer en humanidad. Esta es la educación que según 

la Iglesia católica necesita el hombre; o sea que evange1i-" 

zar es educar, llevar un contenido integral por medio de la 

~ Comisión Pastoral, Arquidiócesis de San Salvador, 1973, anexos a la 
Carta Pastoral "La Iglesia y las Organizaciones Pollticas Populares" 
p. 26-27. 
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evangel ización. 

La tarea se ha tornado ardua y del icada. La preocupación se 

ha enfocado en la educación asistemática de creciente importan

cia por cuanto: 

"Es urgente promover de manera oportuna el bien de 

las personas de humilde condicione, pues es la mayoría 

la que se debate indecorosamente en una "situación mise

rabi e". El 

A la par de la Iglesia católica existen en El Salvador otras 

instituciones que tambi~n real izan acciones de Educación No 

Formal en beneficio de las comunidades marginales. También hay 

instituciones sindicales que lo hacen dentro de sus gremios; 

otras seglares, como las universidades que lo hacen a través 

de los medios de comunicación de masa, en foros y debates polí

ticos. 

A partir del momento en que la Iglesia opta por los ' pobres 

real iza tareas prioritarias en el campo educativo, orientando 

hacia este ámbito los servicios y recursos educativos popula-

res con el fin de revitalizar nuestra cultura popular y poner 

de manifies-o los valores y simbolos hondamente cristianos, 

.J}I León XIII "Renum Novarum" Primera Encíclica 1891, 

No. 2 
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en acciones ed ucativas tales como: campañas de alfabetización 

de los grupos marginales, con acciones educativas que los ayu-

den a co~unicarse eficazmente, concientización de los deberes 

y derechos del individuo; capacitación para el análisis y sin-

tesis de las causas de la situación en que se vive; capacita

ción para or ga nizarse en lo civil, laboral y pol itico, y otras. 

Las pol iticas y estrategias que util iza la Iglesia para llevar 

a cabo estas actividades 1 iberadoras , constituyen parte del 

propósito de la presente investi gación. 

Otro aspecto i mportante en las nuevas relaciones de la Iglesia 

con el pueblo es el acercamiento de ésta hacia las masas me-

diante la supresión del Latín como idioma oficial que se em-

pleaba en las ceremonias y la sustitución por el Español, ha-

ciendo que el pue blo par tici pe cantando y r ezando en su idio-

ma nativo . Se introducen instrumentos de e xtracción popular 

como la guitarra y la flauta dulce en sustitución del armonio 

y del órgano . Se le da mayor participación a la mujer como 

ayudante en las cere monias y hasta se llega a concederle el 

diaconado en al gunos países. 

Pero lo ma s si gnificativo dentro de este tipo de Iglesia, lla-

mada "Iglesi a Popular" es el papel de el sacerdote quien se 

despoja de tod o hieratismo para convertirs e en organizador, 

en cada comunidad, de ca mpañas de sanidad , actividades depor-

tivas, eventos de adiestr am iento artesanal, cooperativas obre-

8ll0T5CA C.NTIltAl 
••••••••• • .. t. •• t."._. 
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ras y campesinas y sobre todo, ser el porta~os y responsable 

de la concientización del hombre y la mujer del pueblo sobre 

los derechos funda mentales. 

Con el objeto de popularizar y hacer mas comprensible el men-

saje evangélico, se elabora una Biblia Latinoamericana, adap-

tación de la Hebrea al lenguaje, idiosincrasia y realidad la-

tinoamericana. 

Se convierte esta nueva Iglesia catól ica en la principal cr;-

tica y acusadora de las injusticias y violaciones de los dere-

chos humanos que cometen los ejércitos y gobiernos antipopula-

res. 

Se basa esta nueva concepción religiosa, llamada "Teología de 

la Liberación", en que oara lograr el perfeccionamiento . y 

salvación del alma, se debe primero liberar al hombre de la 

miseria, del miedo, de la ignorancia, de las enfermedades, de 

los v i c i o s y s o b r e t o d o del a o p r e s ión q u e 1 a s c 1 a s.e s o 1 i g á r -

quicas ejercen sobre las grandes mayorías. 

Por eso la Iglesia catól ica debe contribuir también en las lu

chas revolucionarias que sürgen en las conflictivas socieda-

des latinoamericanas . Liberando los cuerpos se 1 ibera el al-

ma de los hombres. 

Aparece también en este continente, otro saludable fenómeno 

religioso llamado Ecumenismo, que es un movimiento tendente a 

BlBlrOTI:CA C.~TRAL 
DI". f A. .,.... .A .... a .... 
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unificar a todos los seguidores de Cristo con el objeto de 

restaurar la Iglesia Universal. Las diversas sectas o doctri

nas han unificado la exégesis de la mayoría de los misterios 

del cristianismo y sus ministros se congregan con frecuencia 

a celebrar ritos y ceremonias, diferenciándose únicamente por 

sus vestiduras sacerdotales. 

Finalmente, en muchos paises del Nuevo Mundo, especialmente 

en los más industrializados, se ha puesto en boga la llamada 

doctrina laica, nacida en el Viejo Continente. Sustenta esta 

corriente, la idea de que los ministros del culto católico de

ben real izar un ministerio más eficaz, viviendo y trabajando 

entre los laicos, en fábricas, negocios o empresas. Su régi

men de vida y su vestido no debe diferenciarse del hombre co

mun. También propende esta doctrina a hacer que personas 

laicas, especialment e intelectuales y profesionales realic~n muchas de 

las funciones del sacerdote, excepto la celebración de la mi

sa. Para ello les ordena como diáconos, y a los mas califi

cados como sacerdotes. 

La Iglesia Católica Salvadoreña no ha podido sustraerse a es

tos nuevos enfoques del cristianismo hacia una humanidad que 

hoy, al igual que ayer sufre y se debate en las miserias y 

problemas derivados de la naturaleza misma. 

Nada mas oportuno que reafirmar estos planteamientos citando 

el pensamiento de la Universidad de El Salvador UES: 
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"La Teología de la liberación representa un saldo de ca

lidad en el proceso de concientización del hombre salva

doreño respecto a su realidad, de las múltiples contra

dicciones internas que presenta dicha realidad, y por 

consiguiente for~a conciencia de las estructuras opreso

ras no sólo económicas sino también sociales, políticas 

y morales. Ello constituye un cambio en el papel de la 

religión en este país, y a la vez una fuerte contradic

ción al seno de la ~isma religión en cuanto que por es

ta nuev a vía religiosa lleva al hombre a estrellarse con 

tra la real idad, el verse a sí mismo en su condición de 

ser explotado, despojado de sus más caras potencialida

des; esto, en si ya representa un gran aporte dentro de 

las luchas de liberación de este pueblo. Es por ello, 

que las prédicas de Monseñor Romero, del Padre Rutilio 

y otros mártires que promovieron una visión religiosa 

nueva, es decir, la conceptualización de la libertad, 

pero entendiendo la política, y, el pecado, relacionán

dolo y descubriéndolo en la materialización de las es

tructuras de explotación capitalistas, las que sistemá

tic a m e n t e o p r i m en, d e s·h u m a n iza n y m a tan a 1 a p e r s o na. 

La Teología de la Liberación tiene su fundamento social

en que ésta surge en la realidad latinoamericana, la 

cua.l es diferente a la realidad europea u otra realidad; 

y a partir de nuestra realidad es como surge y se forta-
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lidad en el proceso de concientizaci6n del hombre salva

doreño respecto a su realidad, de las múltiples contra

dicciones internas que presenta dicha realidad, y por 

consiguiente for~a conciencia de las estructuras opreso

ras no sólo econó~icas sino también sociales, políticas 

y morales. Ello constituye un cambio en el papel de la 

religión en este país, y a la vez una fuerte contradic

ción al seno de la ~isma religión en cuanto que por es

ta nueva vía religiosa lleva al hombre a estrellarse con 

tra la realidad, el verse a sí mismo en su condición de 

ser explotado, despojado de sus más caras potencialida

des; esto, en si ya representa un gran aporte dentro de 

las luchas de liberación de este pueblo. Es por ello, 

que las prédicas de Monseñor Romero, del Padre Rutilio 

y otros mártires que promovieron una visión religiosa 

nueva, es decir, la conceptualización de la libertad, 

pero entendiendo la política, y, el pecado, relacionán

dolo y descubriéndolo en la materialización de las es

tructuras de explotación capitalistas, las que sistemá

ticamente oprimen, deihumanizan y matan a la persona. 

La Teología de la Liberación tiene su fundamento social

en que ésta surge en la realidad latinoamericana, la 

cual es diferente a la realidad europea u otra realidad; 

y a partir de nuestra realidad es como surge y se forta-
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lece esta nueva visión teológica la cual no ha sido 

bien vista por las altas jerarquías eclesiásticas" . .!.!/ 

1!! PRAXIS, revista del Departamento de Filosofía de la 
U E S No . 4, del 31 d e e n e ro de 1991, pp. 12 Y 13. 



CAPITULO III 

METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

l. TIPO DE INVESTIGACION 

Para poder conocer la opinión real de los miembros de las co

munidades en estudio, sobre las acciones espec~ficas, que 

r e al iza 1 a I g 1 e s i a Ca t ó 1 i ca q u e han dad o r e s p u e s t a s con c re -

tas al planteamiento de las hipótesis de trabajo, se llevó a 

cabo una investigación no experinental de campo,de tipo analítica. 

Los resultados se analizaron a partir de la recolección de 

datos obtenidos en cada pregunta y extraídos de las experien

cias convividas con los propios miembros de las comunidades. 

Se empleó la forma participativa por tratarse de un fenómeno 

social que está dándose en la actualidad, a fin de conocer 

la tendencia, situación o magnitud del aspecto detectado y 

porque muchas personas entrevistadas no saben leer, ni escri

bir y algunos hasta les cuesta expresarse orilmente. 

2. POBLACION y MUESTRA 

La población está conformada por tres comunidades, correspon

dientes a iglesias de la circunscripción de la ciudad de 

Mejicanos y que comprenden aproximadamente 120 familias. 
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Cada co munidad constituye una subpoblaci6n de cada una de 

las cuales, se seleccionó un a muestra en forma aleatoria. 

3. DISE ~O MU ES TRAL: Mue st re o Estratificado Proporcional 

Para una me j or co mp rensión de la situación poblacional de 

las comunidad e s mar ginales investigadas se presenta el si-

guiente cuadro que detalla el nombre de la comunidad, el 

número de fa milias y de habitantes por fa milia y la pobla-

ción adulta, de don de se extrae la mu~stra. 

CUADRO No. 1 

DISTR I BUCI ON DE LA POBLACION POR COMU NIDAD MARGINAL 

NUMERO PRO~ E- PROME- TOTAL DE TOTAL DE HA-
NO~1BRE DE LA DE FA- DIO DE DIO DE HABITAN- BITANTES 

MIllAS HAB. HAB. TES POR ADULTOS POR COMUNIDAD P/FAM. ADUL TOS CO~UNIDAD COMUNIDAD 
P /FA~1. 

Finca Joaquín 
Rivera 15 9 5 135 75 

San Simón (Col. 
Veracruz "El 
Chambre" ) 14 7 . 4 98 56 

Emmanuel No. 1 91 6 3 546 273 -

TOTALES 120 22 12 779 404 
~ 
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Posteriormente, se integró la muestra utilizando la siguien-

te fórmula: 

n = 
P. Q. N. 

donde: 

n = Tamaño de la muestra investigada 

N = Po blación de la investigación 

Z = Valor critico correspondiente a un coeficiente de 

confianza con que se desea realizar la investigación. 

P Proporción probalística de que ocurra un acontecimien-

to o evento. 

Q 1 - P 

E = Error muestral = 0.05 

Sustituyendo: 

n = 
(1.96)2 x 0.5 x 0.5 x 404 

(404 - 1)(0.05)2.; (1.96)2 x 0.5 x 0.5 

3.8416 x 0.25 x 404 388 
= = 

(403)(0.0025) + 3.8416 x 0.25 1.0075 + 0.9604 

= 
388 

= 197 personas 

1.9679 
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Debido a que las condiciones y modo de vida de las comunida

des son homogénea s , se tomó una muestra probalística por es'" 

trato ;i . 

4. PROCEDIMIENTOS 

La recolección de datos se llevó a cabo en los lugares de r~ 

sidencia de las personas, en un ambiente de amistad, reco

giendo las respuestas al cuestionario sólo cuando fuera opor

tuno, para evitar presionarlos a que contestaran apresurada

mente, y to mando en cuenta, todos los comentarios, aprecia

ciones y opiniones a que dieran lugar nuestras inquisiciones. 

5. METODOS TECNICOS E INSTRUMENTOS 

5.1 ~~étodos 

En la investigación se utlizaron los métodos deductivo e in

ductivo, pues se partió del problema global de la educación 

sistemática en general, hacia los problemas que se originan 

por la supuesta deficiencia de ésta en cuanto a la prepara

ción del hombre para enfrentarse a la vida actual, situación 

que ocasiona la búsqueda de una educación alternativa, que 

solucione rápida y prácticamente los problemas de subsisten

cia humana. En El Salvador, esto se hace cada día más difí

cil de lograr . Esta actividad la realiza, la Iglesia Cató

lica con otras instituciones que imparten la educación no 

forma 1 . 

r 
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Para analizar la teorfa acerca de las caracterfsticas, prin

cipios y funciones que JrientJ: n a la Iglesia Católica se 

utilizó el método de análisis documental. 

5 . 2 Instrumentos 

A partir de los indicadores de las hipótesis establecidas, 

se aplicó un cuestionario con preguntas cerradas a los ele

mentos muestrales . Este instrumento fue validado con una 

muestra de l a población . La razón por la que se seleccionó 

este instrumento es porque se consideró el apropiado 

para que los encuestados expresaran su opinión e impresiones 

respecto a l a actuación social de la 19lesia Católica. 

Para realizar esta investigación fue necesario, no sólo, ob

servar, sino convivir espacios de tiempo prolongados dentro 

de las comunidades, para determinar, cómo se manifiesta la 

acción social de la Iglesia, con este fin se utilizó una 

guía de observación, no estructurada y para informantes cla

ves, una estructu r ada . 

Se revisaron algunas fuentes documentales bibliográficas re

ferentes a la acción social que la Iglesia Católica moderna 

pone en práctica con el objeto de obtener la información bá~ 

sica acerca del tema para explicar la relación causa-efecto, 

entre las variables independientes y dependientes de la hi

pótesis del problema . 

• 
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5.3 Técnica 

La técnica se puso en práctica en función de recabar la in-

formación en los instru~entos aplicados a la muestra diseña 

da, así como también en función del estadístico. Para este 

fin se agruparon las pre~untas que de acuerdo con los indi-

cadores, dieron respuesta para aprobar o rechazar las hipó-

tesis propuestas. 

5 . 4 Plan de tabulación 

Para la prueba de las hipótesis, mediante las respuestas de 

las comunidades,ante las variables el estadístico utilizado 

fue chi-cuadrada, cuya fórmula es 

~2 = E. 

Donde: 

(O . - E.)2 
1 1 

E. 
1 

rx.2 = Símbolo para ehi cuadrado 

O. Frecuencias observadas 
1 

E. = Frecuencias esperadas 
1 

Los resultados se presentan encuadras de contingencia y de 

análisis porcentual,-comparando los resultados obtenidos en 

cada comunidad y en forma global . En igual forma se prese!!. 

tan los gráficos de barras. 



CUA DRO No. 2 

F. INDICADORES, METODOS, TECNICAS, INSTRUME NTOS y ESTA DISTIC OS UTILIZADOS EN LA INVESTIGACIO N 

~ ~ 

HIPOTESIS ; INDICADORES METODOS 1 TECNICAS INSTRU ~·1ENTOS ESTADI STICOS 

t~uestreo Encuesta Cuestionario de - Aplicación de Ho: El grado de desarrollo - Empleo 
socioeconómico, político I - Participación pol ítica Estrat ifi- entrevista chi-cuadrado a 
y cultural, alcanzado I - Condiciones de vida Observación di- cuadros de con-
por algunas comunidades - A lfabet i smo cado Pro- recta tingencia. 
marginales de la ciudad - Actividades culturales porcional. 
de Mejicanos es indepen-
diente de las acciones 
de Educación No Formal 
que realiza la Iglesia 
Católica. . 

H¡: El ~rado ~e.desarro!lo 
socloeconomlco, POllti-
co y cultural alcanzado 
por algunas comunidades 
marginales de la ciudad 

¡---. de Mejicanos, es depen-
. diente de las acciones 

. - de Educación No Formal t? , que real iza la Iglesia 
:0 Católica. 

-f 
'm 

("\ , , 
; 

: (' 

, s. ¡ 

o 
1..) 



---.. 

i i 
r-_ 5 
~ m 
C') 
)11 

~ (') 
~ 

• Z 
-f 

):G 

... CUADRO No. 2 

HIPOTESIS 

H .Los cambios cualitati-o . 
vos en las luchas reivindi
cativas del hombre, realiza 
dos por algunas comunidades 
marginales de la ciudad de 
Mejicanos es independiente 
de los nuevos enfoques de 
educación no formal, practi
cados por la Iglesia Católi
ca. 

H1 : Los cambios cualicuanti
tativos en las luchas 
reivindicé1.tivas del hombre, 
realizados por algunas comu 
nidades narQinales de la -
ciudad de M~j icanos es de
oendiente de los nuevos en
foques de educacion no for
ma l, practicaJospor la 
Iglesia Católica. 

INDICADORES 

- Acciones de la Iglesia 
Popular 

- Participación en orga
nizaciones sociales de 
la comunidad. 

- Conocimiento de los 
problemas nacionales 

- Condiciones materiales 
de vida 

- Actividades educativas 
no formales realizadas 
por la Iglesia Católica 

- Conocimiento de proble
mas comunales. 

t1ETODOS TECNICAS I NS TRU~1ENTOS I ESTADISTICOS 

Muestreo Encuesta Cuestionario, cé- Aplicaciones de 

Estratifi- dula de entrevis- chi-cuadrado o 

cado Pro- ta, observación cuadros de contin 

porcional. directa. gencia. 

"-



· .. CUADRO f'10 . 2 

HIPOTESIS I NDICADORES flETaDOS 

Ha La aceptación de algu- Interés de la Iglesia I~·lllestreo 

nas comunidades marginal es 
de la ciudad de Mejicanos a 

ser or ientadas por la Igle-

sia Católica para logra r su 
liberación, es independien-
te de la opc ión preferen -

c ial de ésta por las mayo -
rla s desposefcas . 

Catól ica por los po 

bres. 

Colaboración en las 

actividades organiza 
das por la Iglesia 

Católica en la Comuni 
dad . 

Hl La ace ptación de algunas • Diversidad de credos 

comun idades marginales de la · religiosos 
ciudad de Mejicanos a ser 

orientados por la Iglesia 

Catól ica para lograr su 1 i -

beración, es dependiente de 

la opción preferencial de é~ 

ta po r las mayorías despose í 

das . l 

E ~;tra tifi -

cCldo Pro

porciona l 

TECNICAS 

En cuesta 

Ir;S TRU~IEr\TOS 

- Cuestionario 

- Cédula de entre-

vista, 

- Observación di 
recta. 

ESTADI STI COS 
Aplicaciones cie 

ehi cuadrado a 

cuadros de con 

tingencia . 

0'1 
-.....¡ 



. . . CUADRO No. 2 

j ~ I 

I HIPOTESIS IfW 1 CAD O R E S ~iETODOS ¡ TECNICAS H!S-;-R U1~E N TOS E:STADISTICOS I 
I 
I I 

1 Ha: 
I 

En un procentaje del 75~ - Empleo Muestreo ¡Encuesta Cuesti onari o Análisis porcen-
I las acciones de Educa- - Parti:ipac ión política Estratifi- i - tua l 
I ción No Formal que rea - - Condi:iones de vida 

cado PI'O -, 1 iza la Iglesia Catól ica, - A lfab ?ti smo i , 
no incide en el grado de - Actividades cultura les porciona l. I i 

I 
1 desarrollo socioeconómi-, 

I ca , político y cultural 
, alcanzado por algunas I 

comunidades marginales 
de la Ciudad de Mej ic a- a 

nos . 

¡ I 

: Hl : En un porcenta je del 75~ , de Educación No Formal I 
¡ que realiza la Iglesia 
t Cató lica, si incide en I , 

el grado de desarrollo ¡ 

i 
socioeconómico, político 
y cultural alcanzado por 

I algunas comunidades mar -I 
I ginales de la ciudad de 
i Me jicanos. 
I 

I l I 

I 
I 
I 
I . I I ! 



... CUADRO No . 2 

HIPOTESIS INDICADORES METODOS I TECNICAS I INSTRUt,1ENTOS ESTADISTICOS 

Ho: - Acciones de la Iglesia Muestreo En un porcentaje del 75~ 
los nuevos enfoques de 
Educaci ón No Forma 1 prac· -
ticados por la Iglesia -
Católica, no incide en 

Popular. E t t ' f' 
Participación en orga- S ra 1 1-

nizaciones sociales de cado Pro-
la comunidad. , 
Conocimiento de los pro porclonal. 
blema s nacionales. -

- Condic iones materiales 

las luchas reivindicati- -
vas de los derechos del 
hombre, realizadas por 
algunas de las comunida
des marg inales de la 
Ciudad de Meji canos. 

Hl: En un porcentaje del 75~ 
los nuevos enfoques de 
Educación No Formal prac 
ticados por la Iglesia -
Católica, sí inciden en 
las luchas reivindicati 
vas de los derechos del 
honbre realizados por 
algunas comunidades mar 
ginales de la ciudad de 
Mejicanos. 

de vida. 
- Actividades educativas 

no formales realizados 
por la Iglesia Católica 

- Conocimiento de proble
mas comunales . 

Encuesta Cuestionari o Anális is porcen
tua 1 . 

m 
\.C 
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· .. CUADRO No. 2 

Ho : 

H1: 

HIPOTESIS 

En un procentaje del 
75~ , lé opc ión preferen
c i a 1 dEl a 1 9 1 e s i a Ca tó-
1 ica por 1 as mayorías 
desposeídas , no incide 

1 
¡ INDICADORES 

- Intereses de la Iglesia 
Cató li ca por los pobres 

- Co l aboración en las ac
tividades organizadas 
po r 1 a 1 9 1 e s i a Ca tó 1 i ca 
en 1 a Comun i dad. 
Diversi dad de Credos 
religiosos. 

en la aceptac ión de és
tas a ser orientada s pon -
aq ue lla hacia su propia 
liberación. 

En un porcentaje de l 75% 
l a opción pre ferencial 
del a 1 9 1 e s i a Cató 1 i ca 
por las mayor ías despo 
seídas, si incide en la 
aceptación de éstas a 
ser orientadas por aqué
lla hacia su prop ia libe 
ración. 

METO DOS ¡ TECNICAS 

jYi Uestreo I Encuesta 
Estratifi - . 

cado Pt'O -

porciona l 

INSTRUt·1ENTOS 

Cuestio nario 

ESTADISTICOS 

A n ál isi~ po rcen
t L'a 1 . 

e 



CAP nULO IV 

ANAlISIS E INTERPRETACION DE RESULTADOS 

En este capítulo se presentan lo s datos obtenidos a través 

de los cue stionar io s , e n cuad ros de res ume n y estadísticos, 

para una mejo r comprensión del f enómen o que se expo ne . 

Además, toma nd o en cuenta l o expuesto e n e l ~arco Teó ri co, 

se ha ce más comp r ens ible la especificidad del prob le ma de la 

Educación No For ma l que real i za la Igl es i a Católi ca , presen

tando l o s resultados en ~ráf i cos de barras. 

Un hallazgo racional, lógico y certero se expone en el ana

lisis porcentual en base a los r es ult ados de los cuestiona

rios pr ese nt ados en cuadro re s ume n No. 5 y que perm it e com

prender co n bastante f ac il idad cuáles fueron las preguntas 

Cju e permitieron l a aprobación de las hipótesis propuest a s. 

Al apl icar el estadístico X2 previ ame nte diseñado, a l os 

resultados de l os cuestio nar i os corr i dos e n las comunidades 

marqinales Finca Joaquí n Rivera y San Si món (Colonia Ve r acruz, 

con ocid o or " El Chambre ", se detectó que en l a pr i mera comu 

ni dad , a l cruzar l as variables, solamente en un cruce s e com

prueba l a hipótesis de t ra ba jo, mi entras Cjue en l a 2a. Com u

nidad no se lle gó a comp robar ni un a so l a vez. 

En cambio en la comunidad Emmanuel No . 1 se comprobó en un 
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80 % la hi pótes is de trabajo . 

Este fenómeno se debió a qu e en las dos primeras comun i dades , 

l a po bl ac i ó n adu lt a es numer i came nte pequeAa y l a concentra

c i ó n de l'e spuestas no fue sufi c i e nt. e para l a ap l ; cac i ón de l 

estad í st i co . 

Por l a ra zo n expuesta , se tomó l a deterfllina c i ón de presentar 

en este inf orme los resulta dos com pl etos de l a comu nid ad 

Enmanuel No. 1 y solamente do s relaciones entre variabl es de 

las otr a s comunidades. 

Esto no qu iere decir que se hay an exc luí do los res ult ados de 

esas dos com unid ades en e l a nál i s is general . 

1. ORGANIZAC ION y PRESENTACION DE DATOS 

1 . 1 Presentación de da t os 

La re l ación entre l as v ar i a~ les se rea l iza al c ruzar 

l as preguntas del sjguiente cuadro. 
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CUADRO No . 3 

Posi bil id ade s de in terrelación de las pre~untas del 

cuest ionario de acuerdo a l tipo de variable que con 
tienen. 

D = depend i ente 1 = In depend i ente 

No. nE TI PO DE 
SE RE LA CIONA RELAC IONES 

PREGllNTA VAPI¡'lBLE DE TRA BA JO 

1 D 2, 3, 4, Y 3 1 - 3 

2 1 1, 5, 6, 9 Y 10 2 - 6 

3 1 1, S, 6, 9 Y 10 3 - 1 

4 1 1, 5, 6, 9 Y 10 4 - 5 

5 D 2, 3, 4, 7 Y :3 5 .., 
- L 

r D 2, 3 , 4, 7 './ g 6 - 7 ~!) _. 
7 1 1 ) 5, 6, 9 y 10 7 - <J 

') 1 1, 5, 6 , 9 Y 10 3 - 10 J 

9 [1 ') 3, 4, 7 Y 3 9 - 4 '-, 

10 D 2, 3, 4, 7 Y 8 10 - 2 

C o In o p u e d e o b s e r v a r s e, cad a u n a del a s p r e 9 u n t a s p u e d e 
in terrelac i onarse con otras cinco, que corresponden a 

l a var i ab l e co nt raria , no obstante, se se l ecc i onó la pa

re ,i a de prequntas ei, donde l os in rlicadores pre:;ent;:¡n má s 
variación de respuesta sobre la posic i ón por pJrte de 

cada comlJn i dad e n do s o más características que indican 

el grado de in dependencia de l a relación entre l as va

riab l es. 
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Di stribución de la poblac i ón muestral entre la población 

adul ta IJur comunidad . 

CUADRO No. 4 

POBLACION PORCEN- POBLACION TOTAL DE CUES-
C O r1 U N IDA D ADULTA TAJES r~UESTRAL TIONAR lOS POR 

(%) COrvlUNlDAD 
~--- - ----

~Joaqu i n Rivera 75 1 .56 197 37 

Sa n Simón 56 13.86 197 27 

Enmanuel No. 1 273 67.57 197 133 
---~~.~ 

_._._.---- _ .. _-_ . • _ '00 • . ...... - • 0-' 

T O TAL E S 404 100.0 197 197 

Como puede observarse la pob l ación adulta en total es de 404 

personas que distribuida y porcentual izada por comunidad se 

ha multipl icado por la muestra calculada, arrojando el total 

de cuest i onarios que se pasaron en cada una de ~llas. 

Los resultados del cuestionar i o se presentan en el 

c uadro (No. 5) en él aparece n l as preguntas codificadas del 

uno al diez, con las frecue ncias de respuesta para cada opción. 

Para cada comunidad aparece l a cantidad de personas que el i-

gi eron determinada opc i ón de r espuesta y que corresponde a 

un por ce nt~ je del total de cuestionarios corridos en cada co-

munidaJ y que para ta l efpcto se han numerado del 1 al 133 

para la comunidad Enmanuel No. 1; de l 1 al 37 para la Finca 

( l. J 
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Joaqu~n Riv era y de l 1 a l 27 para l a comunidad Sa n Si 6n. 

Los datos se pr ese ntan re sum i dos en esta fOl~ma para evitar in

troducir en este cap ítulo e l grueso de la inf ormac ión . Esta 

se pres e nta a l fina l, en los ane xos (1, ~ Y 3 ). 
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1.2 Prueba de Hi pótes is 

Diagnóst i co de la s i tuac ión de la Educac i ón No Formal 

que real iza la Iglesia Catól ica en las comun ida des 

en estudio . 

1.2.1. Hipótesis Específicas 

Ha. Los ca~bios cual it at ivos en las luchas 

reiv indirativas del hombre realiza da s por 

algunas comunidades marginales de la ciu 

dad de Mej icanos, es independiente de los 

nuevos enfoques de Educación No Formal 

practicados por la Iglesia Cató li c ll . 

H1 . Los camb ios c ua l itativos en l as luchas rei 

vindicativas del hombre realizados por al 

gunas comunidades marg in a le s de la ciudad 

de Mej icanos, es dependiente de los nuevos 

enfoques de Educación No Formal practica

dos por la Iglesia Católica. 

Ha. La aceptación de a l gunas comun idad e s l11argi. 

nales de la c iud ad de ~ej i canos a ser 

orientadas por 1 ~ !n~~s i a Católica para lo 

grar su lib erac ión es in depe ndient e de la 

opción preferencial de ªsta por l as mayo-



Fór mu l a 

x2 E 
Donde: 

fa 

fe == 
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rlas desposeídas. 

Hl' La aceptació n de algunas com unidade s marg i-

nales de l a c iuda d de Mej ic anos a ser orie~ 

tadas por la Iglesi a Católica para lograr 

su 1 iber ació n es dependiente de la opción 

prefere nc ial de ésta por l as mayor í as des

poseídas. 

util i zada: 

( fa - fe)2 

. fe 

fre cuenc ia s ob serv adas 

frecuencias e sperad as 

Grados de 1 ib ertud gl 

gl == (f-l) (C-l) 

Donde: 

f == No. de filas 

c No . de colu~nas 

Nive l rle sign ifi cación o.ns 
Valores esperados en la tabla de contingencias: 

Subtota l de co l umna x subtota l de fila 

Tota l genera l de frecuencias 
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1.3 Anál isis de los datos 

1 . 3.1 Anál isis estadístico 

En las siguientes operaciones se trata de comprobar la s hipó

tesis específicas, la primera, cuyos indicadores comprobato

rios se encuentran en las preguntas que se cruzan en las ta

blas de contingencia numerados del uno al cinco y la segunda, 

se comprueba con el tratamiento estadístico de las preguntas 

que se encuentran en las tablas de la seis a la diez. 
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1. :). 1.1 Cá l cu lo de los vo 10res esperados J partir de los datos 

ele 1 cuad ro r:o. 3 , Y anexo ¡~o. l. 

Comunidad : Enmanue1 No. 1 

1. 3.1.1..1 Relac i ón de l as proporciones de respuesta e n-
'--

tre las operac i ones de l as prequntas 1 y 3 

Prequnta No . 1 

¿Ha co ntr i bu i do l a Iq1e s ia cató 1 i ca con sus 

orientaciones él C]IJ e Listpd mejore económicamen-

te? 

a) S i b ) No c) En parte 

Prequnta No . 3 

¿Qué l es ense~a l a Ig l esia catól i ca en su co-

municlad? 

a) Leer y escr i bi r b) Ofic i os y artesanías 

c) Los dos anter i ores d) Ninguna de las dos 

anteriores 

IAB i "'1 lO ~1 

TOTAL ~ 1 ...... a b c d 

1 2 23 2 23 .l 
¡:¡ 

lO. 63 ) _. _ _ lG. 74 L __ ( 16.) _._ ~_4_ ._6 :?J '- - - - -
b 1 24 36 13 79 

( 1.7 8l _ _ ( 19) __ (45 . 14 ) ( 1 3 _ 07\ 

C 
1 6 17 2 26 

(0.591 .L6 2fi1 (111.37) 1 tl . 31 

TOTAL 3 32 76 22 133 
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Cálculo del estadístico x2 hecho con los datos de la tabla 1 

----------r------- -
FRE CUD1C 1l\S paso 1 pa so 2 Paso 3 

fa fe fa - fe (fa - fe) 2 L (fa - fe )2 

fe 
------- - --~-

1 0.63 0.37 0.0169 0.027 

2 6.74 -4 .74 22.47 3.33 

23 16 7 49 3 .0 6 

2 4.G3 -2.63 4.54 0 .9 8 

1 1 .7 3 -0.78 0.078 0.043 

21 19 5 25 1. 32 

36 45. 14 - 9. 14 83.54 1. 85 

18 13.07 4.93 24.30 1. 86 

1 0.59 0.41 0.0081 0.014 

6 6.26 -0.26 0.068 0.010 

17 14.87 2.13 4 .54 0.31 

2 4.3 -2.3 3.24 0.75 
----

13.55 
- --- -----'---- -

Hall azgos: Trabajando con el nivel del 0.05% 6 grados de 1 i

bertad. 

= 13.G5 12.592 

Ento nces se recf¡nza la hipótes is nul a y se 
X2 2 acepta la al terna, por lo tanto los camb ios 

C "7 Xct: cualitativos en l as luchas reivinoic tivas 
del hombre realizadas en algunas comunidades 

marg inales de la ciudad de Mejicanos dependen de los nuevos 
enfoques de Educación No Formal practicados por la Iglesia 
Ca tó 1 i ca. 
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1. 3.1.1.2 Relación de las proporciones de respuesta entre 

las opciones de las preguntas 2 y 6. 

Pregunta No. 2 

¿Organiza su parroquia en su comunidad activida-

des culturales como por ejemplo convivios, con-

ferencias, presentaciones artísticas, etc.? 

a) Sí b) No 

Pregunta No. 6 

¿Colabora usted en las actividades que real i za 

la directiva de su comunidad ? 

a) Sí b) No 

TABLA No. 2 

~ S I NO TOTAL 

SI 35 75 110 
A B m1 

NO e 1 o 22 m4 23 

TOTAL mI 36 m 97 13 3 
I 2 
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Cálculo estadístico X2 me diante la fórmula eficiente; hecho 

con los datos de la tab la 2 

X2 = n (AD - Be - 1/2 n)2 
1T1 4 

X2 133(35.22 - 75.1 - 66.5)2 

36 x 97 x 110 x 23 

X2 133 (695 - 66.5)2 
8,834,760 

X2 133(623.5)2 

8.834760 

X2 = 52,536629.25 = 5.94 
8,834760 

X2 = 5.94 

Para un grado de 1 ibertad y con el 5% tenemos: x:r = 3.84 1 

= 5.95 

Entonces se rechaza la hipótesis nul a y se ace pta l a alterna, 
por lo ta nto , l os camb i os cual itativos en l as luchas r eivindi cativns de l 

hombre , realizadas por a l gu nas comunid ades marginales de la ci udad de 

Mej i ca nos , depe nde n de los nuevos enfoques de Educaci6n No Formal pract i
cados por l a Igl es i a Católica . 
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1.3.1.1.3 Re l ac i ón de l as proporcione s de respuesta entre las 

opciones de l as preg unt as 3 y 9. 

Pregunta No . 3 

¿Qué l es enseña l a I glesia Católica en su comunidad? 

a) Leer y escribir b) Of icio s y artesanías 

c) Las dos ante ri ores d) Ninguna de l as dos ante-

r io res 

Pre gu nta No. 9 

¿En qué a spe cto ay uda usted más en l as activ i dades 

organizadas por l a Igl esia Cató li ca . 

a) Planificación de actividades 

b) Con trabajo 

c) Económicamente 

d) En la cete~uesis 

e) No co labo ra en nad a 

TAGU\ No. 3 

I 
. ~-~ -- b--[ a c d l e /TOT. 

I 
~-~_ ... _---

a O O O 1 2 3 
( 0.067) (0 .23) ( 1. 04 ) (0.52) (1.15 ) ---

'1 b ú 2 9 9 12 32 
( O . 72) (2 .4 1) ( 11.07) ( 5 . 53) (12 .27) 

-
-~ 

~~ 

c 3 7 37 13 16 76 
(1.71) (5.71) (26.29) (13.14) (29. 14) 

d () 1 O O 21 22 
(0 . 50) (1. 65) (7.61) (3.SCl ) (8 . 'l5 ) 

--

TOTAL 3 10 46 23 51 133 
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C~lculo del e stadistico X2 hecho con los datos de la t abla 3 

l· FRE C UE r~ C lAS Paso 1 Paso 2 Paso 3 
I _. 

fa fe ( fa - fe) (fa - fe)2 r::(fO - fe) 2 
2 

O 0.067 0.067 0.187 2.79 8 
O 0.23 0.27 0.072 0.31 6 
O 1. 04 1. 04 0.291 0.2 8 
1 0.52 0.48 0.0004 0.0 007 
2 1. 15 0.85 0.122 0.106 
O 0.72 0.72 0.048 0.067 
2 2.41 0.41 0.008 0.003 
9 11. 07 7 . 07 4.28 0.3 9 
9 5.53 3.47 12.04 2. 177 

12 12.27 0.27 0.072 0.006 
3 1.71 1. 29 0.62 0.36 
7 5 . 7 1 1. 29 1. 66 0.29 

37 26.29 10.71 114.70 4.36 
13 13.14 0.14 0.02 0.001 

16 29.14 13.14 172.66 5.93 

O 0.50 O O O 

1 1. 65 0.65 0.022 0.0 14 

O 7 .61 7.61 57.91 7. 61 

O 3.80 3 . 80 10.89 2.87 

21 8 .45 12.55 157.50 18 .6 4 
- -----.- ----- .-

46.2 5 I 
-~ - ,---_._~.- . .. - --

XC = 21.026 trabajando con 12 grados de 1 i bert a d y 5% 

X~ = 21.026 X2 
= 46.25 c 

X2 > X ~ Entonces se rechaza 1 a hipótesis nula y s e ac p-
e o-

ta l a alterna H1, de donde se co ncluye que l os cambio s 

cualitativo s en l as luchas reivindicativas del hO lllbre , r ea li zadas po r a l g~ 

nas comunid ades marginal es de l a ciud ad de r,jejicanos depe nden de l os nue

vos enfoq ues de Edu cac i ón No Fo r~al pra cti cados por l a Igl es i a Católi ca . 
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1. 3.1. 1.4 Relación de las proporciones de respuesta en

tre las opciones de las preguntas 4 y 5. 

Pl~egunta No. 4 

¿Realizan l os sacerdotes en esta cOlllunidad ac

ciones de naturaleza religioso-popular, tales 

como: cateques is , cooperativismo, conocimien-

to y solución de necesidades comunales, etc . ? 

a ) Sí b ) No 

Prequnta No. ~ 

¿Se ha nombrado en esta comunidad una d i rectiva? 

a ) Si b ) No 

TABLA No. 4 

~=::J SI NO TOTAL 

SI Al 1 B/112 m3 
11 3 

1';0 el 
1 DI 19 m4 20 

TOTAL mI 2 m2 131 133 
, 
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C~lculo del estad~stico X2 mediante la f6rmula eficiente 

hecho con los datos de la tabla 4. 

= 
n(AD - Be - 1/2 n)2 

X2 133(1.19 - 112.1) - 66.5)2 = 
2 x 131 x 113 x 20 

X 2 133(-93) - 66.5)3 

592120 

X2 = 133(25440.25) 
592]20 

X2 3383553.25 = = 5.71 
592120 

X2 = 5.71 

X2 
,., 

X2 
= 3.841 XL / oc c 

Pa ra un grado de libertad y con el 5% te nenia s X2 
cF = 3.841 

X2 5.71 
c 

Entonces se l'echaza la hip6tesis nula y se 1 acepta la alterna 

y se concluye que l os camb ios cualitativos en l as luchas re ivin di cat ivas 
del hombre rea li zadas por algunas de las comunidades lIIarginales eje l a 

ciudad de Mejicanos, dependen de lo s nuevos en foq ues de Educac i ón No For 

ma l practicados por l a Iglesia Catól ica. 
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1.3.1.1.5 Relación de las proporciones de respuesta en-

tre las opciones de las prequntas 5 y 2. 

Pregunta No. 5 

¿Se ha nombrado en esta comunidad una directi-

va ? 

a ) Sí b) No 

Pre gu nt a No. 2 

¿Organiza su parroquia e n su comunidad act i vi-

dades culturales como por ejemplo convivi os, 

conferencias, presentaciones artísticas, depor-

tivas, etc . ? 

a ) Sí b) No 

TA BLA No. 5 

~
_._-_. 

2 
' ----'. - - s~ · - ~ - . _. - --~,I~ - - - - -

:) 
. - - -- - .-- -- - -------+-------t--.-----

TOT AL 

11 4 
SI 

NO 

TOTAL 
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Cálculo de l estad ístico X2 mediante la fórmula efic i e nte, he-

c ho con l os datos de l a tabla 5. 

= 
n(A D - BC - 1/2 n) 2 

2 133 (1.1 8 - 11 3 . 1 ) - 66.5) X = 
2 x 131 x 114 x 19 

X2 133 ( ( .95) 2 - 6 6 . 5 ) 
= 

56 74 92 

X2 133(26082 .25) 
567492 

X2 
= 

3468939.25 6.11 
567492 

X2 6 . 1 1 

Para un grado de liber-Lad y con e l 0.05 tenemos: 

X2 3 . 84 1 X2 = 5.71 
C 

X2 -- X2 O sea que : ;;-
C 

r'/ 

Entonces se rechaza l a hi pó tesi s nula y se acepta la a l ter na. 

De l as 5 pruebas an t er i o r es se infie re que habi é ndo se ace;Jta 
do la hip6tesls a l terna, los ca mbios cualitativos en l~ s l u
c h a s r e i v i n d i c a t i vas de l h o m b r e r e a i i z d d a s po r a 1 9 u n a s c o 111 u n i -
dades marg in a l es de la c iu dad de Mejic a nos, dependen de los 

nuevos e nf oques de l a ed ucac ión no formal pract i cados por l a 

Ig1 esia Cat61 ica. 
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1.3.1.1.6 Relación de las proporciones de respuesta en-

tre las opciones de las preguntas 6 y 7 . 

Pre gunta No . 6 

¿Colabora usted en las actividades qu e realiza 

la directiva de su comunidad? 

a ) sí b) No 

Pregunta No. 7 

¿En los sermones que los sacerdotes predi can en 

la parroquia de su comunidad, ex pl i c an las cau-

sas de los acontecimientos sociales, económicos 

y políticos del país? 

a) Bastante b) Poco e) Nada 

TABLA No. 6 

---~. ------- ,... ' ----

~ a b c TOTAL 
-~-

12 14 1 1 37 
a (11.68) ( 1 3 .63 ) (11.68) 

- -
30 35 31 96 

b (30.32) (35.37) (30.32) 
r_" . . __ __ ._ . ... -- - - - . - --.----- - - - - - - . - -

I TOTAL 42 49 I 42 133 
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H1 La areptación de algunas comunidades marginales de 

la ciudad de Mejicanos a ser orient adas por l a Igle-

sia Catól ica para lograr su 1 iberación es depen-

diente de la opción preferencial de ésta por las 

mayorías desposeídas. 

C§1cu]o estadistico X2 hecho con los datos de la tabla 6 

:-~-----~-- - r----- -----
FRECUENCIAS Paso 1 Paso 2 Paso 3 

----
fa fe fo fe 2 (/fo-fO/0.5)2 - (/fo-fe/-0.5) 2--

fe 

12 11.68 0.32 0.1024 0.0087 

14 13.63 0.37 0.1369 0.010 

11 11. 68 0.68 0.462 0 .0 39 

30 30.32 0.32 0.1024 0.0033 

35 35.37 0.37 0.1369 0 .00 38 

31 30.32 0.68 0.462 0.015 

'--_____ J_ . ______ L ____________ 0.0798 
- - --- --

X2 5.991 X2 = 0.0798 J. 
X2 <- X2 

C 
o sea que por lo que se acepta 1 a hipótesis 

c oc-
nula y se rechaza 1 a alterna H 1 . 

Lo que significa que independientemente de la opción prefe

rencial de la Iglesié\ por las mayorías desposeídas, las comu

nidades marginales en estudio aceptan sus or i entaciones para 

log rar su liber ación. Ho . La aceptación de alqunas cOlllunid;:¡des marqi

nales de la ciudad de Mej icanos a ser orientadas por l a Iglesia Cató li ca 

para lograr su liberac i ón, es independi ente de la opción preferencia l de 

ésta por las n~yorias desposeidas . 

-------------------- - - - _f Bl8110T _ ~ 
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1.3.1.1,7 Relación de las proporciones de respuesta entre 

las opciones de las preguntas 7 y 1. 

Pregunta No. 7 

¿En los sermones que los sacerdotes predican en 

l a parro quia de su comunidad, explican las causas 

de los aconteci~ipntos sociales, económicos y po-

1 íti cos del raís? 

a) bastante b) poco c) nada 

Pre gunta No . 1 

¿Ha cont ribuid o l a Iglesia Cató lica con sus orien-

tac i ones a que usted mejore económ i came nte ? 

a ) Sí b) No c) en parte 

Tabla No. 7 

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

7 1 a b c T 
I~~- - -- ~ - - -

a 11 14 3 
(8 . 84) (1 0 .74) (8.42) 

b 21 23 35 
(24.95) (30.29) (23.76) 

OTAL 

~ 
79 1 

------ --- -_.- -

c 10 14 2 26 

(8.21) 

~) 
(7.82) 

f- -

TOTAL 42 51 40 
- - -_ ... ----- ------ - - - - _. - --- - - - ------~-
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Cálculo del estadístico X2 hecho con los datos de la tabla 7 

FRECUENC IA.S Paso 1 Paso 2 Paso 3 

(/fo -fe/-.05)2 
2 

fo fe fo - fe ~ - i/fo-fo/)-05) 
~ 

fe 
-

1 1 8.84 2.16 4.67 0.53 

14 10.74 3.26 10.63 0.99 

3 8.42 5.42 29.38 3.49 

21 24.95 3.95 15.60 0.63 

23 30.29 7.29 53 . 14 1. 75 

35 23.76 11.24 126.34 5.32 

10 8 .21 1. 79 3.20 0 . 39 

14 9.97 4.03 16.24 1. 63 

2 7.82 5.82 1.1 Po7 4.33 
1-- - - - ~ - .... ... -

X 
2 19.06 
c 

9.488 para 4 grados de libertad tenemos que: 

por lo que se rechaza la hipótesis 

nula y se retiene la a lterna, por lo tanto, l a aceptac ión de algunas 

comun idades ma rginales de la ciudad de ~1ejica nos a ser orientadas por la 

Iglesia Católica para lograr su liberación, es dependiente de l a opción 

preferencial de ésta por las mayorías desposeídas. 
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1.3.1.1. 8 Relación de l as proporciones de respuesta entre 

l as opciones de la s preq unt as 8 y 10. 

Pre gu nta No. 8 

¿Visitan esta comunidnd sacerdotes y catequis-

tas para proporcionar ayuda en l a solución de 

problemas individuales y comunitarios? 

a) Siempre b) Nunca c) Raras ve ce s 

Pregunta No . 10 

¿I\prueba usted el nuevo enfoque adoptado por 1 a 

Igl es ia católica que fÜ ·v·v . CL.e a l os pobres aun-

que usted no sea catól i co ? 

a ) Sí b) No 

TABLA No. [3 

X a b TCnAl 

28 15 43 a 
('le QI=; ) (17.14) \L..J. v,,-, --- - --_ .. _- - -- --

b 20 8 28 
(16.84) (4 .1 6) 

32 3rJ 62 
c (37.29) ( 24 .71) 

TOT AL 80 53 138 
L - - - - - - - .. --- -
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Cálculo del estad~stico X2 hecho con los datos de la tabla 8 

FRECUENCIAS Paso 1 Paso 2 Paso 3 

-
(¡fa fe/-O.5)2 2 fa fe fa - fe - i:L- Ifo-fol -0.5) 

fe 

28 25.86 2.14 4.58 0 . 18 

15 17.14 2.14 4.58 0 . 27 

20 16.84 3.16 9 . 99 0 . 59 

8 11 .16 3.16 9.99 0 . 89 

32 37.29 5.29 29 . 57 0 . 79 

30 24 . 71 5.29 29 . 57 1. 20 

3 . 92 

-

x~ = 5.991 

T r a b a j 3. n d o con u n n i v e 1 de l O O. ) os y 2 g l. ten e m o S : 

x~ = 5.991 Y X2 = 3 . 92 C 
O sea que: X2 <- X2 por l o que se acepta 1 a hipót es is c OL 

nu l a y se rechazll 1 ~ lllterna. 1 0 

Lo que s i qnific a que independientemente de l a opción prefe 

rencial de la I gl es ia po r las mayor~ as desposeídas. la s co
mun i dad es Illarginales en estudio aceptan sus orientaciones 

para l og rar su liberación. Ha . La aceptación de algunas co munidades 

marg i nal es de la ciudad de ~1ej i canos a ser or i entadas por la Iglesia Cató 

l ica para l ogra r su liberación es independiente de l a opción preferenc ial 

de ésta por las mayorías desposeídas . 
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1.3.1.1.9 Relación de l as proporciones de respuesta en 

tre las opciones de las preguntas 9 y 4. 

Pregunta No. 9 

¿En qué aspecto ayuda usted más en las activi
dades organizadas por la Iglesia cató li ca? 

a) Planificación de c) Económicamente 

actividades 

b) Con trabajo d) No co l abora en nada 

Pregunta No. 4 

¿Real izan los sacerdotes en esta comunidad, ac 

c ion es de naturaleza re l i gioso - popu l ar tales co

mo, cateques is , cooperativismo, conoc i lllientos y 
solución de necesid ades comunales, etc . ? 

a ) Sí b) No 

TA BLA No. 9 

I:'z a b c d e I TOTAL 
-- -. § . 

__ o 

--46--- 23-- - - - -32 --t---. 3 
a (2.55) (8.50) (39.08 ) (19.54) (43.33) 113 

- - -- - -
O 1 O O 19 I 

b (1. 50) (6.92) (3 .46) ~62] __ 1 __ 
20 

(0.45) 
- ' . - . . ~ - - - - - . . - - - - - - - - - - -- ------ -

TOTAL 3 10 46 23 51 I 133 
I \ 
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Cálculo estadistico X2 hecho con los datos de l a tabla 9 

_._~~_.-----

FRECUENCIAS Paso 1 Paso 2 Paso 3 

fa fe fa - fe ( Ifo -fel ) 2 -0 . .'3 ~- (/fo-fe/-0.5)2 
fe .- - --.. -- " . , ... - - - - -- - ---- -- --- - - --- -. --- _. 

3 2.55 0.45 0.0025 0.0009 

9 8.50 0.50 0.25 0.0294 

46 39.08 6.92 47.89 1. 23 

23 19.54 3.46 11.97 0.61 

32 43.33 11. 33 12tL 3/ 2. 96 

O 0.45 0.05 0.0025 0.0056 

1 1. 50 0 . 5 O O 

O 6. 92 -6.92 47.89 6. 92 

O 3.46 -3.46 8.76 2.53 
I 

19 7.67 11. 33 128.37 16.74 

X2 = 31.02 I C 
-

A un nivel de 0 . 5% y 4 g l X2 = 9.488 

e nton ces X2 ~ X2 por tanto, se rechaza la hipótesis ,./' d-
C 

nu l a y se acepta la alter na, s ilj lli íil.. <1 l1uÚ que la aceptación de al
gunas comunidades marg inal es de la ciudad de Mej i canos a ser or i entadas 

por la Iglesia Cató l·ica para l ograr su liberación es dependiente de la 

opc ión preferencia 1 de ésta por 1 as mayorías desposeídas. 
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1.3.1.1.l0 Relac i ón de las proporc i ones de respuesta entre 

l as opciones de las preguntas 10 y 2 

Pregunta No. 10 

¿Aprueba usted el nu evo en foque adoptado por l a 

Iglesia Catól i ca que f a vor ece más a los pobres, 

au nque usted no sea católico ? 

a ) Sí b) No 

Pregun ta No. 2 

Organiza su parro qui a en su comunidad actividades 

culturales como po r ejemplo convivios, conferenc ias, 

presentac ion es artísti cas, etc.? 

a) s í b) No 

Tab la No . l a 

10 
2 SI rm TOTAL 

SI 66 45 111 

A B nl3 

~m 
l4 8 22 

e o m4 
. 

TOTAL 80 53 133 
- " ---.- ------.-'------- - .. " 
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Cálculo del estadístico X2 mediante 1 a 

cho con los da to s de 1 a ta b 1 a 10. 

X2 n(AD - BC) - /an)2 
= 

mI m2 m3 nl4 

X2 133(66. 8 - 14.45) - 66 .5)2 

80 x 53 x 111 x 22 

X2 133((523 - 630) - 66.5)2 

10.354.080 

133((-102) - 66.5)2 

10.354.080 

133(2 8392 .25) 

10354080 

3 77 6169.25 

103540 30 

0.36 x} 3.841 donde 

fórmula eficiente, he-

entonces se acepta la hipótesis nula y se re -

chaza la hipótesis alterna. 

Por lo que se puede concluir que independientemente de la op-

ción preferencial de l a Iglesia Católica por las mayorías 

desposeídas, las comunidades en estudio aceptan sus orienta -

ciones para lograr su 1 ibe rac ión. 

En resumen, de las cinco pruebas de esta hipótesis se infie-

re que Gnicamente el 20 % afirma que para lograr su lib erac ión 

dependen de la opción preferencial de la Iglesia por los po-

bres. 
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1.3.l.2 Cálcu lo de los valores esperados a partir de los datos del 
cuadro ~o. 3 y Anexo ~ ; 

Comunidad: Joaquin Rivera 

l. 3 . 1. 2 .1 Relación de las proporciones de respuesta entre 

las opc iones de las preguntas 3 y 9. 

Pregunta No. 3 

¿Qu~ les ense~a la Iglesia Catól ica en su comunidad? 

a) Leer y escribir 
c) Las dos anteriores 

Pr egunta No. 9 

b) Oficios y artesanías 
d) ninguna de las dos a nte

riores 

¿En qu~ a s pec to ayuda más usted e n las actividades orga

nizadas por la Iglesia Católi c a? 

a ) Planificación de b) Con trabajo 
actividades 

c ) económicamente d) En 1 a catequesis 
e) No col abora en nada 

TABLA No. 3 

i'~ 9 
TOTAL I , a b c d e , 

3 

(1.51) (1.51) (5.67) (l.14) (4.1 6 ) 
a 

4 ? 3 2 3 14 L. 

---
(O. q7) (0.97) (3. 65) (0.73) (2.68 ) 

b 
O 2 2 1 4 9 

(1.41) (1.41) (5.27) ( 1. 05) (3 .86) 
c O O 9 O 4 13 

(0.11) (0. 11) (0.41) (0.08 ) (0.30) 
d 

O O 1 O O 1 

TOTAL 4 4 15 3 11 37 
-- - ~ - - --

-----------------------~~- -
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H1 Los cambios cualitativos en las luchas reivindicativas 

de l hombre real izadas por algunas comunidades marginales 

de la ciudad de Mejicano s es dependiente de los nuevos 

enfoques de educación no formal, practicados por l a Igle

sia Católicé1. 

Cálcul o de l e sta d ísti co x2 hecho co n lo datos de l a tabla 3 

FRECUENCIAS 

fa f e 

4 1. 51 
2 1. 51 
3 5.67 

2 1.14 

3 4 .16 

O 0. 97 

2 0. 97 

2 3.65 

1 0 . 73 

4 2.68 

O 1. 41 
O 1.41 

9 5.27 

O 1.05 

4 3. 86 
O 0.11 

O 0. 11 

1 0.41 

O 0.08 

O 0.30 

- --- -

. - ------ - ---- f-·-·------.----------f 

-

Paso 1 Paso 2 Paso 3 

fo - fe (/fo - fe/-0.5)2 (/fe - fo/-0 . 5)2 

fe 

2.49 3.9061 0 .38 
0.49 0.0001 0.00 
2.67 4.7089 0.83 

0 .86 0.1296 0.11 

1.16 0.4356 0. 10 

0. 97 0.2209 0.23 

1.03 0. 2809 0.29 

1.65 1.3225 0.36 

0 . 27 0.0529 0 .07 

1. 32 0. 6724 0.25 

1.41 0.8281 0 . 59 

1.41 0.8281 0 . 59 

3.73 10.4329 1. 98 

1.05 0. 3025 0.29 

0.14 0.1296 0. 03 

0.11 0.1521 1. 38 

0.11 0.1521 1.38 

0.59 0.0081 0.02 

0. 08 0.1764 2.21 

0.30 0.04 0.13 

= r (ffo-fe/-5)2 x~ = 11.22 
x2 X2 = 21.03 _= __ í~_-__ - cE. -

BIBLIOTECA CI!NTIt 
.. , .. - 1 .... • .. ... "t\,.. 

-

.' 
t. 
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a 12 ° de libertad y a un nivel del 5% X
2 / ' X2 -<- entonces J C 

se retiene la hipótesis nula y se rechaza la alterna, lo que 

significa que los camb io s cualitativos en las luchas re ivin-

di cat iv as del hombre no dependen de los nuevos enfoqu es de 

Educación no formal practicados por la Iglesia. 

1.3.1.3 Cálculo de los valores esperados o de indep enden-

cia a partir de los datos del cuadro No . 3 y anexo 

3 Comunidad San Simón. 

1.3.1. 3. 1 Relación de las proporcion es de respuesta entre 

l as opciones de las preguntas 10 y 4 

Pregunta 10 

¿Aprueba usted el nuevo enfoque adoptado por la 

Iglesia Católica que favorece más a los pobres, 

aunque usted no sea católico? 
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a) Sí b) No 

Pregunta IJo. 4 

¿Realizan los sacerdotes en esta comunidad acc io-

nes de natu ra le za religio so -popular tales como ca-

teques is, cooperat ivi smo, conocimiento y solución 

de ne ces ida des comun a l es, etc . ? 

a) Sí b ) ~J o 

Tabla 2 

------- , 

a b TOTAL I 
-

a 24 1 25 

A ~ nl3 
. _ -- _ ~ - -. .. - - ... -- _. -. - -- --- . - .. _---- .... _ -. 

b 1 1 2 

C O 1114 
-

TOTAL 25 2 27 

1il2 

I 

H 1 L a a c e p t a c i ó n d e a 1 g u n a s c o JIl u n i da d e s 1'1 a r g i n a 1 e s de l a 

c iu dad de tiej icanos a ser orientadas por l a Ig l e sia Ca 

tó li ca, para lo grar su libe raci6n, es .depe ndi e nte de 

la opc i6n pre fe re ncial de ~sta por l as mayor í as despo

se í das . 
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Cá l culo de l estadfstico X2 hecho con l os datos de l a tabla 

2 

n(J\D - BC ) - l/L n)2 

27(24 .1 - 1.1) - 13.5)2 

25.2. 25 . 2 

X2 27(90.25) 

C 2500 

= 

X2 
= C 

Para 1 

2 X ,·v 

Corno X2 
C 

2436 . 75 

25 00 

0.97 

grado de 

3 . 841 

L X2 
c,c 

= 0.97 

1 i b e l~ t a d y un n i ve 1 de l O. 05 te n e ti] o s 

se retiene l a hip6tesis nu l a y se conclu -

ye que la op c i6n prefere nci a l de l a Iglesia Ca t61ica por los 

pobres no in fluye en la aceptaci6n de los poblado r es de la 

cOlllunid a d San Sim6n para que las ori e nt e ha c i a el lo g ro de 

su li be r ac i ó n. 
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CUADRO 110. 5 

DIsnIBucror¡ CE FRECUEl'lCrr.s OC: LAS RESPUESTAS AL CUESTICW,RIO POR CCt1UcIIDAD MARímiAL y 
PORCE¡lTAJES POR OPC ION (VER .. IIEXC ¡jo. ) 

~I 1 2 3 I 4 I :; 6 7 I a I 9 10 . 
D~EGU;ITA 

. 
.¡ I I a I a I I I b ~ t a I I I i .a 

I TOTALE.. :OMU~IIDAD b I e d e a b .;;p. ",a' fe a o e b b e d a b a !J a b e a b e I 

:- :¡;(;,\ JOAOUIi, I I 
RIV t: RA 6 27 ·4 28 9 13 9 13 2 35 2 34 3 30 7 O ~- 3 1 -4 ..1 -4 -4 

1

15 3 11 .32 5 370 

I 
_J 

I I 
6.10 2.70 ~' .Bl 10.'1 ~c.," U O ~' .11 ?CRC~:T';JE S 16.21 72 . 97 10.01 75 .57124 . 32 35.13 34.32 35.13 5.40 9~.59 3.40 94.59 ;;;.40 91. R9 8.10 8l.eS 18 .91 O 89.18 1&6.43 ~3 .5 1 l 8 .711~ 

~MO" 
I 
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1. 3 . 2 Análisis de datos ~orcentuales 

1. 3 .2.1 Análisis individual de preguntas 

Al aplicar e l cuestionario a las personas adultas de las 

tres c omunidades investigadas, las cuales fueron en total 

404; de donde se saco una muestra de 197, correspond i endo 

37 cuestionar i os a la comunidad "Fin ca Joaquín Rivera; 27 , 

a la c omunidad " San Simón" y 133, a la comunidad "[nmanuel 

I'jo. 1", se obtuvo que: 

- A la primera rregunta, la cual investigaba que " s i la 

I g lesi a Cató li ca Ila contribu ido c on sus acciones al r;¡e jora

mien to eco nóm i co de l os enc uestados ", los de l a cor.lU nidad 

Joaquín Riv era contesta ron que: 

Sí: 

¡'jo: 

en parte : 

6 pe r so nas o sea un 16 . 2 1% 

4 personas o sea un 72.97 % 

4 personas o sea un 10.81 % 

De la comunidad San Simón o Veracruz ("El Chambre "): 

Sí : 

no: 

en parte : 

18 personas es decir un 66 . 66 % 

7 personas es decir un 2 5 . 92 % 

2 personas es decir un 7 . 40 % 

De l a comu nida d Enma nue1 110. 1 

Sí: 

no: 

28 o sea un 21.05 % 

79 o sea un 5~.39 % 
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en !lurt e : 26 o sea un 1 9 .5~ : 

Obsérvese que sólo en la COl11unidad Sa n Siltlón hay un mayol' nu

l11el'o ' d e respuestas afirmat iv as; e ll las otras uos co l o nias 

1:1(11' ~ lill t1 1 f's hay IIIl pl' eelo l:linio ele I'e spue r tas que ni cUlln que 1" 

1 ~ l 1 s i i1 L il t ó 1 i e i1 e o n ~ t' i b u y é) é) 1 \1 1' () q l ' (' c; o (' e o Il Ó 1;1 i e o del 05 h i.1 -

bili111lf' s . 

!\ \ iJ c;cc¡u n di.1 pregunta: ¿ O l' ~ j i1 11 i Z II S U P i.l )' l' o q u i () e n e s () 

e o J!1I1 n i da d a e t i vid a d e s c u 1 tUI" a 1 es c o 1:10 por e j e 111 p l oe o n -

vivios, co nferencias, presentaciones artist i cas, cte .? 

S í: 

1; () : 

fin ca Joaq uin Rivera: 

28 fl"ec uencias o sell un 75 .G7 'l. 

~ f r e e u e n e i a s o s e i1 u 11 ¿ 1\ • 3 2 'i, 

LOI,luniclad Sa n SilllÓ I1; 

S í: 

1\ (1 : 

1111 : 

23 fr ec uencias o sea un f¡S .l 13 ~~ 

4 f l ' e c u en c i a s o s e il u n 14 . ~; 1 ' , 

lU 'j rl '(>C ll(~ncillS o s r' ;") 1111 :¡ l. 'Jll ,. 

2 /1 f l ' e c u ' 11 e i a s o s P il U 11 U \ . U (\ 

1\ 1 ti tltl 1 i za r l os por ce n t a j e s ti e 1 f\ S t i' e s c o 1:1 U 11 i U il d e s s e o b s 2 r -

va que l il Iylesia Católica Sl, rea li za acc ión cu l tural e ll 

l as ref rielas co loni as . 
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A la pregunta 3 l a cual dec ía: " Qu~ les enseña l a Igle-

s i a Cat ólica en su com unidad: 

u) Lee r y escribir? b) Ofic i os y artesanías 

c) las dos anter iores d) ninguna de las dos ante -

riores 

La s respuestas f ueron : 

COllluni ctad Fin ca Joaquín Rivera: 

A l eer y escr ibir: 13 frecuencias o sea un 35 . 13 ~ 

Oficios y artesanías: 9 frecuencias o sea un 24 . 32 % 

Las dos anter io res: 13 frecuencias o sea un 35.13 % 

Ninguna de l as ante 

riores : 

COI,lunirlad San Simón: 

2 fr ecue nc ia s o sea un s . 4 O ~~ 

A l ee r y escr ibir: 7 frecuencias o sea un 25 . 92 % 

Of icios y ar tesanías: O frecuencias o sea un 0.00 % 

Las dos anteriores: 20 fr ecuencias o sea un 74 . 07 % 

Nin guna de las ante 

r ior es : 

Comuni dad Enma nu e l [lo. 1: 

Lee r y escribir: 

Oficios dom~st i cos : 

La s dos ante riore s : 

[Jinguna de las an
ter iores: 

o frecuencias o sea un O. Oü ~; 

3 f r ecuencias o sea un 2 . 25 ~ 

32 frecuencias o sea un 24 . 0ú ~ 

76 frecu e ncia s o sea un 57 .1 47, 

2¿ frecuencias b sea un 16 . 54 % 

---------------------------------- ----
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Conforme a las anteriores respuestas se puede af irmar que la 

1 9 1 e s i a Ca t ó 1 i c a e s t á e n s e ñ a n d o a 1 e e r y a e s c r i LJ ir; a d e r:1 á s 

ense~a oficios y artesa nfas, re a li zando de esta manera un a 

gran l abor so c ioecon6mica y cultural. 

La pregunta 4 pedfa a los encuestados que dijeran si los sa

cerdotes o catequista s realizan en la Comunidad acc iones de 

natural eza religioso-popular, tales como cateq uesis, coopera

tivismo, conocimiento y soluci6n de necesidades comunales, 

etc . 

Las re sp uestas fueron: 

COlllunidad Fin ca Joaquín Rivera: 

Sf: 35 fre c uencias o sea un 94 . 59 % 

no: 2 frecuencias o sea un 5.40 % 

COl,lunid a d San Simón: 

Sf: 25 frecuencias o sea un 92.59 % 

lio: 2 fr ec uencias o sea un 7.4U % 

COI:lunid ad lnr,lanuel 1 

Sf: 11 3 frecuenc i as o sea un 84.9 6% 

No: 20 frecuencias o sea un 15.U3 % 

Las r esp uestas de esta pre~Ju n ta, también reve l a n plena me n te 

que l a I g l es i a Cat6 1i ca e s tá realizando acc i ones propias de 

l a I g l es i a Popular, es dec ir que se están llenando los pos -

BIBLlOT 
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tulados y propósitos de l a lib eración popular. 

La pregunta S pedía que dijeran si los sacerdotes catequis 

t a s h él n no 111 b r a d o en 1 a c o rl¡ un id a d un d i t' e c t i vo c o 111 u na l. [ s -

ta pregunta obtuvo la s sigu i entes respuestas: 

Comunidad Finca Joaqu in Rivera: 

Sí: 

r~ o : 

35 frecuencias; es decir, un 94.59 % 

2 frecuenc ias; es decir, un 5 . 40 % 

Comunidad San Simón : 

Sí: 25 frecuencias; es decir, un 92 .5 9% 

l'iO : ¿ frecuencias; es decir, un 7.4U ~~ 

Comunidad Enmanuel 1 : 

Sí: 2 frecuencias; es decir, un 1. 5% 

rio: 131 frecuencias; es decir, un 9u.49 % 

La forl;¡ación de una d ir ect iva cOI;¡unal sólo se ha dado en la s 

prir.leras co lonia s ; no asi e n la Co l onia Enmanuel 1 doncie no 

hay dire c t iv a. 

La pre~unta 6 sol i citaba a l os encuestados que dijeran si 

colaboran en las activ i dades que reali za la d irectiva en 

su comunidad. 

Las respuestas fueron: 
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Comllnidad Fin ca Joaquín Rivera : 

Sí: 

Ilo: 

34 frecuencias o sea un 91 . 89 % 

3 frecuencias o sea un 8 .10 % 

Comunidad San Simón: 

Sí: 23 frecuen c ias o sea un 85 . 1G ~~ 

no: 4 frecu encias o sea un 14. 8 1% 

Com un i dad [nfila nue l 1 : 

Sí: 3S frecue ncias o SP.él I/n ?G . 31 ~~ 

no: 9U frecue ncias o sea un 73 . 68 10 

Tafilbi~n es tas respuestas rev elan la ex ist encia de directi

vos en la s dos pri~eras colonias y, por supuesto, l a co la

bor ac ión de la gente en las actividades que esas d i rect ivas 

real i zan. I\sí mis mo se observa que en l a colo ni a lIL:nrílanuel 

1" no hay nluc ha co l aborilc ión y esto se debe a la ausenc i a 

de una directiva, aspecto qu e ya se descubrió e n la pregun

t a anter i or . 

En l a preg unta 7 se pidió a lo s e n t r e vi stados que dijeran 

s i l os sacerdotes o catequ i stas, en l os ser~ones , que pred i

ca n 0 11 l a cO lilunidad, exp1 i ciln la s ca USil S ele los aco n teci 

"l i entos soc i a l es, eco nór,¡; cos y po lí t i cos de l pa í s. 

u) Bastante b) Poco c) nada 
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A e sto respo ndi eron as í: 

Co l on i a " Fin ca Joaquín r~ iv e r a : 

Ba sta: 30 frecuencias ; es decir un 8 1.08 % 

Poco : 7 frecuencias; es decir un 18 . 91 % 

i~a da: O frecue nc ia s ; es dec i r un O. UO % 

Co l o nia Sa n Si mó n: 

l3astante : 2 f recuenc i as ; es de c i t, un 7.4 0% 

Poco : 23 frecuencias, es decir un 85 .1 8% 

IJa da: ') frecue nc ia s ; es decir un 7 . 40 % L 

Co l oni a Enmanue l 1 : 

Bastante: 42 frecuenc ia s ; es deci r un 21 . 57 

Po co : 51 f recu e ncia s ; es decir un 38 . 34 % 

r~a da : 40 frecu e ncias; es decir un 30 .01 % 

Esto sign ific a q ue en l a comunid ad "Fin sa Joaqu ín Riv era ", 

s í pred i can lo s sacerdotes l as causas de l os acontecimien -

t o s e con Ó In i c o s , s oc i a 1 e s y po 1 í tic o s ye n li1 e n o l~ g r a do , e s 

decir un poco, en las otras dos colon i as . 

En conjunto, sin e~bargo , se pued e af irmar que los sa c erdo -

t e s a n a 1 i Z iJ n a s u s f e 1 i 9 r e s e s l os pro b 1 e 1;1 a s s o c i a 1 e s, e con ó _ 

111 i c o s y p o lí t i c o s . 

En l a pregu nta 8 se pidió a los encuestados que d ij eran si 

BJellOT.CA C-NTRAL ) 
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lo s sacerdotes y cateq ui stas vi s it an l a comun i dad para pro 

porcionar ayuda en l a so lu c i 6n de prob l e~as in d ividu ales y 

co l ect iv os, respondiendo de l a sigu i e nt e manera : 

Comunidad Fin ca Joaquin Rivera: 

Siempre: 

nun ca: 

33 frecuenc i as o sea un 89 .1 8 % 

3 frecuen c ias o sea un 8 .10 % 

Raras ve ces : 1 frecuenc i a o sea un 2 . 7 O "¡~ 

C OI~¡ uni dad "Sa n Si rl6 n" 

Si e 111 p)" e : 21 frecue nc i as o s ea un 77.77 % 

Nu nca : 4 frecuencias o sea un 14. 8 1% 

Raras vece s: 2 fl"eCUenc i as o sea un 7.40 % 

C OlllU ni dad " Enmanuel 1" 

Si ellpre: 39 frecu enc ia s , o sea un 29 . 32 % 

~j u n ca : 32 frecuenc i as, o sea un 24 . d6 % 

Ra ru s veces : 62 frecue nc ia s, o sea un 96 . 61 % 

[n las dos pr i meras com unidad es s i hay atenci6n de la Igle 

s ia para los problemas individuales y co l ect ivos; aspecto 

este que est& un poco descu i dado en la comunidad En manue l 1, 

a unqu e no de l todo. 

S e p u e d e a f i ni a r, en ton c e s, q u e 1 a I 9 1 e s i a Ca t 61 i c a s ep I" e o 

c upa por ayudar a resolver l os prohlelllas individuale s y co 

l ect i vos de l os hab i tantes de l as com uni dades estudi a das . 
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En l a rregunta 9, se pidió a l os enc uestados que dijeran en 

c u á 1 e s a s p e c t o s co l a b o r u;¡ r:~ & s co n 1 a s a c t i vi d a d e s o r 9 a n i za -

das por l a Iglesia Cató li ca , presentándose estas opciones : 

a) En la planificación de activid ade s 

b ) Con trabajo 

c) Económicamente 

d) En l a Catequesis 

e) ;10 co l abora en nada 

Los resultados fuero n l os siguient es : 

Comunidad "Fi nca Joaqu ín Rivera": 

d ) En 1 a pl anificac i ón de actividades: 4 o sea un 10.U n ; 

b ) Con trabajo : 4 o sea un 10. 8 l ~~ 

c ) [c onóm i carle nte: 15 o sea un 40 . 54 % 

d ) [n 1 a cateques is: 3 o sea un 8 . 1 O 7~ 

e ) 110 co l a b o l' a en nada : ~ 1 o sea un 2 9 • 7 {. ~o 

Coril uni dad "San Si mó n" 

a) En l a pl an ifi cac i ón de activid a des : O frecuenc i as , 0 . 00 % 

b ) Con trabajo : O frecuencias, 0 . 00 % 

c ) E con ó rol i c a l~l e n te : 26 frecuenc i as.96 . 29 ~ 

d ) En 1 a catequesis : 1 frecuencias, 3 . 7 O ~o 

e ) l'lO co l abo ra en nada: O frecuencias 0 . 00 ;0 
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Comunidad "Enmanuel 1" : 

a ) En 1 a planificación de acLividades: 3 frecuencias, 2 . 25 ~~ 

b ) Co n trabajo : 1 0 frecuencias, 7 . 51 % 

c ) Econólllicar,¡ente : 46 frecuencias, 34 . 58 ~; 

d) En 1 a catequesis : 23 frecuencias, 17.29 ~~ 

d [j o colabora e n nilda: SI frecuencias, 38 . 34 % 

La fonla rolas cOlllun de colaborar con l as act ividades organ iza

das por l a Iglesia es dando un aporte econól'l i co ; probab1emen

t e por s e r 1 a f o r m a 111 á s f á c i 1 . ~l o col a b o r a e n n a d a e s 1 éi 2 a . 

opc i ón, sobre todo en la Comunidad Enmanue1 1, donde no hay 

d ir ectiva . En tercer lu ga r está la catequesis, especia1men -

te en l a a 1 t i ~a colonia menc i onada. El cuarto lu gar 10 ocu-

po l a opció n con trabajo , especialmente en la comunidad Enma 

nu e 1 l. 

En l a lOa. y al tima pregunta se pidió si el encuestado aprue 

ba el nuevo enfoque adoptado por la Iglesia Cató lic a que fa

vore ce más a los pobres, au nque no fuera cató 1 ico, respondien

do de la forr,¡a si~u iente: 

Cor,¡unidad Fin ca Joaquin Ri vera: 

Sí: 

r~ o : 

32 frecuenc i as; es decir, un UG .18 % 

5 frecuencias; es decir, un 13.51 % 
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Comu ni dad "San Simón " 

Sí: 52 f rec uenc ia s ; es dec i r , 92 . 59 % 

No : 2 frecuenc i as ; es dec i r , 7 . 40 % 

Com uni dad " Enmanue l 1": 

Sí: 

rlo : 

80 f recue nc ia s ; e s dec ir , 60. 15% 

53 frecuenc ia s , es dec i r, 39 . 84 % 

" a y u n c o 11 s 'e n s o e n 1 a III ti Y o r í a q u e sí, e s t á d e a c u e r d o con 

e l nuevo enfoque adoptado por l a 19lesla Católica que favo 

rece a los pob r es. 

1. 3 . 2 . 2 Aná li s i s Glo bal de l as pr eg un tas 

Al hacer un aná l isis gl obal de l as respuestas, se t i ene que 

a l preguntar s i la Ig l es ia Cat óli ca ha co ntribuido con sus 

a c c i on e s a 1 III e j o r a 1:1 i e n t o e co n ó m i c o de l o s e n c u e s t a d o s s e o b -

tu vo : 

Sí: 

f'j o : 

En part e : 

52 frecue nc i as , un 26 . 89 % 

113 frecuenc ia s , un 57.3G ~ 

32 f r e c ü e ii e i iJ s, un 16. 24 í 

E s t o q u i e red e c irq u e 1 a 1 9 1 e s i a 11 o con tri b u y e ti 1 1~1 e jo r a [,1 i en -

to económ i co de l os hab i tantes de l as comun i dades encuesta

das ; aunque sí contribuye e n un segundo pl ano. Proba lemen -
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r,l e n t e s e d e b e a q u e 1 a 1 9 1 e s i a n o gen e r a e m p 1 e o s, n i ~ e s t i o -

na co l ocac ión e n plaz a s para qu e la ge nt e pueda ganar o in

crementar sus i ngresos. 

En cuanto a que s i l a I g l es i a organiza en las comun id ade s 

act ivi dades cu l tura l es se t iene qu e : 

Sí: 

r ~ o : 

160 frecuencias, un 81.21 % 

37 frecuenc ia s; un 18 .78 % 

Obs~ rv ese que es muy a l ta la propor c lon de respuestas que 

co ntes ta n i:1 firma ti val11en te. Se puede a fi rma r, pue s , que 1 a 

I g le s i a está contr ibu ye nrln al crecimiento cu ltural del pue

blo salvadore~o; es decir, que reali za una ~uy amp l ia educa 

c ión no formal. 

Al r especto de que c uáles son los rubros e n l os que m s ~n

fas i s pone l a I glesia e n el desarrollo de s us act ivi dades 

educat i vas no forlllu l es, se revela que : 

a ) Leer y escrib i r : 23 frecuencias o sea 11. 6 71~ 

b ) Of i c i os y artesa ní as : 41 fr ecuenc i as o sea 20 . 1.;1:.0 

c ) Las dos a n ter i ores : 10 9 frecuencias o sea 55 . 32 '; 

d ) ninguna de 1 a s dos: 24 frecuencias o s ea 12 . 18 ';; 

En relación con e l a spe c t o de que s i los sacerdotes o cate

quistas realizan acc ion es pr op i as de la Iglesia Po pu l ar o de 

lib eraci6n de l os pobres, s e obtuvo que : 
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173 frecue nc i as o sea un G7 . D1 % 

24 frecuenc i as o sea un 12 .1 3% 

In d i scutiblemente la I glesia Católica de El Sal vado r está 

rea liz ando acc iones típicas de l a I g lesia Liberadora o sea 

en fav or de los po br e s . La muestra de la s tres comun i dades 

estud i adas perm i te inferir q ue es to mismo está haciendo la 

Igl es i fl Cató li ca en todo el país. 

En cuanto a que s i l os sace rdotes o catequ i stas han promov i

do l a e l ecc ión de directivos en las co l on i as se reveló que : 

Sí: 62 frecuencias o sea 31.47 % 

No : 135 frecuencias o sea 60.52 % 

Esto s i gnifica que no se preocupa la Iglesia Cató li ca por 

estab le cer directivas cODu na l es e n las colonias a su cargo . 

Es probable que se debe a que no l o considera necesario, 

porque ella les puede reso lv er sus problemas de los habitan 

tes . 

Al respecto de que s i los encuestados co l aboran con las di

rectivas en la s actividades que éstas rea l izan se observa 

que : 

Sí : 92 frecuencias o sea un 46.70 ';: 

IJo: 105 frecuencias o sea un 53.29 ',: 

Era de esp rarse este por ce nt aje, ya que no en todas las co-
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lonias la Iglesia ha formado directivas co~unales. Sin em 

bargo, e l desbalance no es tan profundo, pues hay un 4G.70 % 

que afirman que si colaboran; s i no co n la directiva con 

e l sace l'oote o cate quista que ll ega a la cor,lunidud. 

En lo re l ativo a que si l os sacerdotes o ca tequistas , en los 

serrlOlles que predican e n cada comunidad, explican o no lus 

causas de lo s acontec imientos sociales, económicos y polit i

cos, se reveló g l obalmente, que: 

Bastante: 

Poco: 

r~a da : 

74 frecuencias o sea un 37 . 56 % 

8 1 frecuencias o sea un 41 .11 % 

42 frecuencias o sea un 21.31 % 

Pu ed verse que, e n ge neral, l os SJ ~ C ; ~ 0tes y ca tequ is tas S1 

exp li ca n l as causas lo s acontecimientos sociales, económ i

cos y po liti c os que se dan en el pais. Esto sign i ficu que 

l a Iglesia está realizando un gran papel conc i entizador en 

las comu nidades estud iadas y está, por tanto, cu~p li endo con 

los postu l ados de Me dellin y Puebla. Esto afirma porque si 

se suma l a s fr ecuencias de Basta nte con l as de un Po co da un 

tota l de 15 S o sea 78 .67 %. 

En c uanto a l rubro de que si l os sace rdot es y /o catequistas 

vi s it an la s co loni as marginales para o f rece l ayuda en la so

lu c ión de problemas individuales y comunitarios, se obtuvo 

e l s i gu i ente resu lt nclo g l oba l: 
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S ie ~pre : 93 respuestas; es decir, un 47 . 20 % 

I '~ u n ca: 39 r e s p u e s t a s; e s de c i r, un 19 . 79 % 

Raras veces: 65 respuestas ; es decir, un 32 . 99 % 

Sin duda alguna que la Iglesia Cat61 i ca estfi contr ibuyendo, 

e n l as co lonias marginales encuestadas, a resolver los pro -

bl emas de los hab itantes . De ello se puede inferir, nueva 

~ente, que está cu~p li e ndo l os postulados de la Doctri na de 

la Liberación a nivel general en el país. 

Al preguntar a los encuestados sob r e l a forma e n que prestan 

co l aboración en las actividades or gan i zadas por l a I gle sia 

Cat6 1 i c a en l as tres co~ u n i dades se tuvo este resu l t ado ge ne-

ra 1 : 

a ) En 1 a planificac i ón de act ivi dades : J respuestas o sea ~ r:: r .... 
J . JJ J 

b ) Con trabajo persona l: 14 res pues tas o sea 7 . 10 ;, 

c ) E con ó m i c a lil e n te : 87 respuestas o sea 44 . 16;, 

d ) En 1 a cateques is: 27 respuestas o sea 13 . 70 10 

e ) rJo colabora en nada: 62 respuestas o sea 3 1.47 ~ 

~uevamente se revela que la ge nt e prefiere co l aborar co n la 

1 9 1 e~. i a dan el o s u con tri b u c i ó n 111 o n e t a r i a por r e s u 1 t a r lil e n o s 

cOlllp l icado y trabajos; tambié n hay bastante contribuc i ón en 

l as a t ivi dade de ca t eq uesis ayudando en las ceremonias o 

dan d o c a t e c i s 1~1O iJ. 1 " rIV .> niños. Un buen porcentaje no co labora, 

probabl eme nte por no s er ca tólicos o porque no se l es piJe 

su colabo)'ación. 
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En cuanto a la aprobación o desaprobación por los encuesta-

dos del enfoque nuevo adoptado por l a I g l esia Católica en 

favor de l os pobres, se obtuvieron estos datos globale s . 

51: 137 frecuencias o sea un 69 . 54 % 

No : 60 frecuencias o sea un 30.4S % 

Se puede observar que hay una enorllle aceptación de que la 

Ig l esia Cató li ca dedique su acción y catequesis hacia los 

marg in ados de nuestra sociedad. 

De l análisis global se infiere que, a excepción del mejora -

miento eco nómi co , la Iglesia Católica está desarrollando 

una va liosa l abor de conc i ent i zac ión y de desarrollo e n e l 

orden soc i al, po11tico y cultural; y que está, pOln tanto, 

pon i endo en práctica las directrices del nuevo enfoque del 

Cristianismo enmanadas de l Concilio Vaticano 11 y de la s 

Conferencias Episcopales de Medellfn y Puebla. 

Sin embargo, si se toma en cue nt a que un alto porcentaje de 

respue stas aseguran que l a Iglesia Católica está enseRando 

a l ee r y a escrib ir y ense~a tambi é n oficios y artesan1as, 

está , en i erta med ida, ayudando a superarse económicamente 

a los habitantes de las comunidades encuestadas . 

En consecuencia, se concluye asi sobre las hipótesis esta 

disticas. 

- Se cOlllprueba l a hipótesis estadística 6.3 .1 porque ;J or lo 

[ BIBLIOTECA CINTRAQ 
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menos en un 80 % l as acc i ones de Educación No Fo rmal que rea

l i za 1 a 1 9 1 e s i a C ató 1 i c a s í, i n c i el e e n e 1 9 r a d o d e d e s a l' r o -

11 0 socioecollómico y cu lt ura l alcanzado por algunas comuni 

dades rilnrginales de la c i udad de 11eji canos. 

La segunda hipótesis estad ísti ca 6 . 3.2 también se comprueba 

porcentualmente, por 10 me nos en un 80 %, ya que los nuevos 

enfoques de Educación no Forma l practicados por l a Iglesia 

Católica sí, in cide n en l as lu c has reivin d i cati vas de los 

derechos del ho mbre , rea l izados por a l gunas de las cOllunida 

d e s ni a r g i na 1 e s del a c i u dad de t1 e j i can o s . 

La tercera hipótesis estad í st i ca 6 . 3 . 3 resulta que se com

prueba porcentualmente , por 10 menos en un 80 %, ya que la 

opción preferencia l de la Igl es i a Católica por las Iilayorlas 

desposeídas, s í incide n la aceptación de éstas a ser orien 

tadas por la Iglesia Catól ica hacia su propia liberación. 

Par a u na 1:1 e jo r c o III p r e n si ó n del a n á 1 i s i s a n ter i o r, s e r r e s e n t a 

e l s i uu i ente gráfico : 
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CI\PITULO V 

COI j C L U S ION E S Y R E. C O t·l E r W A C 1 O I '~ E S 

1. Conclusiones 

1\ lo l argo de todo este informe se ha n ido presentando con

c lusi o nes parc i a l es . A continuaci6n se presentan las con 

c lu s i ones generalcs acerca de las hip6tesis que se propus ie

ron para concluir con la exposici6n sobre el logro de los 

objetivos. 

ACCI'ca de l a pr i mera hip 6tesis: "Lo s camb io s cuali-

tativos en las lu c has reivindic a tivas de l hombre realizados 

e n a 1 g u n a s c o 1;1 un ida d e s m a r 9 i na 1 e s del a C i u dad ci e r ~ e j i can o s , 

de pe n den cJ e lo s n u e vos en f o q u e s del a [d u c a c i 6 n rJ o F o 1"1.1 al 

practicados por la Iglesia Cat61i ca ". 

Al re specto se concluyó que los r e feridos camb ios cualitati

vos depe nden definitivamente de l a práct i ca de l os nuevos 

e nfoqu es Cjue sobre l a Educac i 6n no FOr!71al pract i ca hoy lu 

I g l esiél 1 i beradora. 

I\ ce r ca rie la segunda hip ótes i s : " La aceptación de 

a 1 g u n a s c o Ii: un id a d e s m a r g i na 1 e s del a c i u dad d e ~, e j i can o s a 

ser or i e nt adas por l a Iglesia Cat61ica para lo grar su li be 

ración es depend i ente de la opción preferencial de ésta por 
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Al respecto se co nc luyó que la acept ac ión de a10unas comuni

dades marg in a les de l a c iudad de Mejicanos a ser orientados 

por l a I ~ l es i a Cató li ca para lo grar su li ber ación es en cie~ 

ta med id a depend iente de l a opción preferencial que ~sta ha 

optado por l as mayor ías de sposeídas . 

S e p u e de, e n con c 1 u s ió n, a f i r rna r q u e e l 9 r a d o de d e s a r, 0 1 1 o 

so c i oeconó!T1ico, ro liti co y c ultural a l canzado por l as cOllluni 

dades margina l es [nr.lan uel ~!o. 1, Fin ca Joaquín Riv era y San 

Si món de la Ciu dad de i~ej i ca no s depende en gra n med i da de l as 

acciones de educación no f orma l que realiza l a Iglesia Cató -

1 i ca. 

En cuanto a l objetivo que or ientó a es t a inv est i gac i ón, se 

puede concluir: 

Que e l objetivo: "Estab l ecer l as acc i o nes de educac i ó n no 

f orma l que l'e aliza l a I gl es ia Católica en l as comunidades 

marg i na l es antes c itadas, se a fir ma nup l ~ I~les i a Catól i ca 

r eali za acc ion es: 

Cu l tura l es: 

- Enseña a l eer y escribir 

- Rea li za co nferencias 

- Prese nt ac i ones art ís t i cas 

- Real i za cate quesis 
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E con Ó lil i c a s : 

- For mac i ón de coope rativas 

- Ense~a n za de of i c i os y artesan i as 

- E x P 1 i c a c i ó n rJ e fe n Ó r' e n o s e e o n Ó fII i c o s 

Pol íti cas: 

- Exp li cac ión ele l as cau sas de los fenór:lenos polít i cos 

del país. 

Soc ial es : 

- Formac ión de direct i vas comu n a l es 

- Co nvivi os 

- Co n o c i nli e n t o y s o 1 u c i ó n den e e e s i d ;:¡ d e s c o m u n a 1 e s 

- E x \' 1 i e a c ió n d e f e n Ó m e n o s s o e i a 1 e s 

2. Recomendaciones 

a) A l a I gles i a Ca tólic a de El Sa l vilc"lor 

Despu§s de haber he cho una di ag nosi s c"le la s acc ion es q ue la 

19l e ~)i a Cató li ca realiza e n tres comunidades marginal es de 

la Ci ud a d de t\1ej i ca nos, se le re comie nd a . 

- Desarro l lar act i v i dades tendentes al mejoram ie nt o eco

nóm i co de l os hab i t;¡ntes de las co lonia s mar g i na l es 

de l l a l s . 
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- Promover l a elección de directivas co muna les para que 

l os ha b i tantes de la s colonias marg in a l es, gu i adas po r 

l a Iglesia Cat óli ca , aprenda n a resolver s us prob l el!las 

in d ivi dua l es y ca l e t ivo s y a nejorar sus co nd i ciones 

PI a ter i a 1 e s d e v i v i e n el a y <; él 1 " ti 

- Inv o lu crar a todos l os habit a nt es de cada conun i dad 

marg in a l para que brinden a la Iglesi a Cató li ca, no só 

lo su co nt r i bución e conómica, sin o una co la boración 

más amp lia y más ac tiva, e n be n e fi c io de e llas mismas . 

- Co ntinuar co n su laudabl e obra de li beració n y desarrQ. 

1 1 o huma n o y ma ter i a 1 q u e e s t á r e al iz a n d o en 1 a s c o 11l u

n i dades marg inales ana l izad as y hacerl a ex t e nsi va a to 

das las colonias marg in a les del país. 

b ) Al Departamento de Ci enc i as de la Educ3c i ón de la Fa

c ult ad de Ci e nrias y HUlll an i dades de l a Un iversidad de 

El Sa lv ado l~: 

- Cont inuar recomendando tenas y rroblemas de esta nlÍs 

ma na tura lez a a lo s gradu ando s de l a Licenc i atura e n 

E d u c a c ió n, ya q u e e s t a c 1 a s e dei n ves t i ~ J a c ion e s con s .., 

tituye un val i oso apo rt e a l conoc i mi e n to de l a rea li

dad e con Ó fll i ca , s o c i a l, p o lí tic él y c u 1 t u r a 1 de l p a í s . 
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- nivulgar, en lo s medios que el Departamento crea con 

venientes, los resultados de los mejores trabajos de l 

seminario "Diagnóst i co de la Educación No Formal en 

El Sa lva dor " , con el fin de concret i zar la recomenda 

ción ant e rior . 
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AlJE XO No. 1 

UNIVE RS IDAD DE EL SALVADOR 

FACULTA D DE CIENCIAS Y HUMANIDADES 

DEPA~T~ ME NT O nE C IENCI~S DE LA EDUC~C l aN 

ClJESTIONARIO SOBRE LOS RESULTAf)OS DE LA ACCION DE U\ IG LESIA 

POPUL.L\P EN ALGU~I,LI, S COMU~!IDP.r)ES ~A~GPIAL ES DE LA CIUDI',n DE 

M E J I e A ~ l n S . 

1 . PI T R Wlll e e 10 fI 

El presente cuest i o nario es Iln ins t l'u rnento por med io de l cual 

se trata de inv est ifl a r en a lCJun as de l as comun i dades ma r<Jina

le s de l a c iu dad de Mej ic a nos los resultados de la ac c ión edu

cativ a no f o rmal que r ei\liza la Inl e sia cató li c a en dichas co

munida des. 

El cllesti onél ri o está i nteCjrado ror di ez pr eg un ta s, nu eve de 

e ll as, dp respuesta cerrada y uni\ de respuesta ab i erta , con 

las <lIl e se prete nd e comprobar he; hí !lñ t ns i s pl antea das en e l 

tr?bélj() rJe Tesis: "DI/l.r,~IOS TI CO DF. LA EDIJCll,CION NO FORt i AL QUE 

REALI ZA LA I GLESIA CATOLICA EN LA S COM UNIDAOE S MARG I NA L ES DE 

LA CI lIDAn. DE MEJI CANO S". 

1 l . RESrnN SABLES DE LA ENCUESTll. 

l . SUSANA NOEMY LI NARE S C1LI~DqES 

2 . rHl R ~1 A 1 S A B E L e A R U\ M o R A T R E S 

3 . MARIA DE LOS ANGELE S VENTURA 
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. .. ANEXO No. 1 

11 . OBJETIVOS 

l . Re ca h~r inform~c i ó n in s i tu ~c erca de los r esu l tados 

de l ~s il cc inn es educat i v;:l s no fornlnl es rea l i zadas por 

l a I g l es ia cató l i c a e n la s cor.lIJnidades marg i na l es : 

Finca JoaClI!in Riv e ra , Enmanue l No. 1 y Margina l de l a 

Co l on i a Sa n Si món. 

2 . Comproba r, mediante la in form ac ión recabada, l a vera 

c i dad o fa ls edad de l Rs hipótesis planteada s . 

1 V . F () R ~1 A O E l1.P L 1 e A C 1 O ~I 

La nr e sF'nte encuesta no sera élpl icaria d i rectamen te a l os 

1110 r a el o r F' s el e 1 él S C o m 1I n i da el e S e n C u e s t a el a s por 1 a s d i f i e u 1 -

t ades de comunicac i 6n oral y escr it a de l os mismos, s in o 

a través de l a co nvivencia de los encuestadores con l os 

encuestados los fines de sem ana dur a nte tres meses. 
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... MEX() [jo . 1 

CONDICIONES nEL ENTREVISTADO 

Fe c ha 

Nombre de la Comunidad: ______ ~ ___ OO _____________ _ 

Sexo M ( F ( Ed:3 d años 

Ti empo que tiene de resid i r en l a comu nidAd años 

1. ¿rla contribllirlo l a Iolesia católicél c on sus o l~ ienta c ione s 

a q u e IJ s te d m e j o r e e con Ó el i c a ¡:l El n t e O? 

a ) Sí b) No c) En parte 

2. ¿Organ i za su parroquia en su comunidad activ ida des cultura

les como por ejemp lo co nvivio s, conferen ias, presentacio

nes artí~t i cas , deportivas, etc.? 

él ) Sí b ) ~¡ o 

3. ¿0ué 1 es enseña 1 a 191 esia catól ica en su comun i dad? 

él ) Lee r y e s e i ' i u i i ' 

h ) (lricios y I\rtpSn nia s 

c ) L (l S dos él n Lpr ;or es 

d ) ti ; n rl u n él de 1 a s dos anterif)res 

4. ¿Rea l i Zéln los sacerdo es en esta comun id ad, a cciones de 

natural eza rel igioso-popu l ar, tales como: catequesis, 
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c oop e ra t ivi smo , co no c i miento y solución de necesidades co 

Jlw na l es , etc.':' 

a ) Sí b ) ~Io 

5. ¿Se ha nombr ado en esta comunid ad una directiva ? 

a ) Sí b) . No 

6. ¿Co l abnra ust ed e n la s act ividArl es que real i za l a d ir ect i

va de su comun i dad? 

a ) Sí b) No 

7 . ¿En l os sermones que l os s acerdotes predi ca n en la Parro 

qui n rle SI l cOTTll ln i déld. xpli can l as causas de los Llcontec i

mi e ntos snr.iales , eco nóm i cos y 1101 i t i cos dp l pa i s? 

a ) Bilstante b) Poc o c) Nada 

8. ¿Vi s i tan esta comun i dad sa ce rd otes y cateq uistas para pro

por c i onar ayuda en la so lu c i ón de problemas i ndividua l es 

y comunitarios ? 

a ) Siempre b) ~llJnca c) Raras veces ( 

9. ¿En ljllP nSI1PCto nyuda ll sterl IllrlS pn las nctividnrles ol"f]iln i

z a el n s p n r 1 n [111 e s i a r a t ñ 1 i c él !' 



ANEXO No. 1 

a) Pl an i f i cac i ón de act i v i dades 

b) CO I1 trabajo 

c ) F.: r: n n Ó 111 i c ;-¡ I!I e n t e 

cJ) t_tl la catequesis 

e) No co l abora en nada 

Ir). U\rrueba ustecl e l nuevo e nfo qll e adoptado por l a I o l es i a 

católirél qu e favorpce lIlás a l os porrps, Flunque u ~ ted no 

s p él e él t ñ 1 i e (1 " 

él ) S i b) No 
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Entrevi sta co n e l párroco Al c i fredo de la parroquia de l a 

Asunción de l a c iudad de 11ejicél.llos. 

Respuestas dadas por e l parroco a l as s i gu i entes i nterrogan

tes: 

1. ¿En quª aspec t os de l a edu caci6 n no forma l o sistemá 

t i ca realiza acc i ones l a Ig l esia Cató l ica en c011luni 

dades mar g ina l es de l a c i udad de nejicanos . 

R/ rJo t i ene un traba j o pastora l de acció n soc i a l debi 

do a que l os mi mbros so n nuevos . El g ru po ha em 

pezado co n abr i r un peq u e~o d i spensar i o para aten 

der a la gente, educándolos para preven i r las en

fermedades, purificar lo s a li me n tos , háb i tos de hi

g i e ne e n general . 

El centro dispe nsar i a l estará e n la Ig l es i a de 

El Calvario. 

También se as i ste l a zona marginal adyacente al 

río . A t i e n d e con 1 a pro r~l o ció n d e v i v i e n d a pa r u p o -

bres, de un programa que se ini c ió despuªs de l te -

rr ellloto. Además se 11 eva n a cabo programas de tlyu -

da pat'a entierros de gente pobre , tratanl i entos I,le 

d i c o s, r e q u e ~ o s n e 9 o c i o s, p? r a IJ u ª r f a n o s y v i u (i i1 s . 



Ahorita e l plan es para proyectar productivos, do n

de se unen varias familias para trab aja r jun t as. 

Ta mb ién s e ti e ne e l proyecto de alfabetizar a l a 

ge nt e ad ulta. 

2 . ¿Cu ántas c omunidades at i e ll cle n? ¿Cuá l es son? ¿Qué 

tl Ú rol e r o (1 e pe)' s o n a s s o n a t e n el i d n s ? 

R / U n a c o lil u n id a d (a d yac e n t e a 1 r í o ), o c a s ion a 1 III e n t e 

l a com unidad marginal Polanco, situada po r el 

c in e Astor de aproxillladament e 40 personas . 

3 . ¿De que manera realiza la s acc i ones? 

R/ La Iglesia tiene lin eamientos: emp l ea a l os 

1'1 i S 111 o s del a c o m un id a d, par a q u e e ll o s a t i e n el a n 

a su ge nte, ya que son e llos quienes r ealmente 

co noc e n sus necesidade s y problemas de s comu 

nid ad . 

IJ . ¿ e Ó PI o r i 11 a n c i a e s L () S tl e t i vid a el s 1 él 1 ~ 1 e s i (l ? 

R/ Con co l aborac i ones o CuotélS voluntar i as , ayu 

das de i g l es ia s extranjeras y de in st i tuciones 

como Cár i tas, Ord en t1ili tar de l os Cabal l e)'os 

d e [\1 a 1 t a, q lJ e a ún s u b s i t n. ( orga ni zac i ones 
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norteamericanas con sa 1v adore~os incorporados). 

5 . ¿Qué efecto o cal~lbios ha producido o está pro 

duciendo? 

RI Las ayudas so n de gran a l i vio, pero en a1gu

n o s c a s o s s e ha f o [;1 en t il do 1 a de pe n den c i a y 

só lo e l que se dejó someter a un proceso de 

educac ión se ha l ogrado mantener al margen 

del pat'as i tislllo . 

Par a c 0111 b a t i r e s t e JI r o b 1 e Til a (d e p e n den e i a) s e 

piensa llevar a cabo e l proyecto productivo 

cOlllu nitario, que ya se está llevando n la 

l' )" á c tic l\ e 11 o t r a s c () 111 un ida d e s q u e de pe n den 

de otras ~arroquias y que cons i ste en l a fun 

dación de pe qu e~os talleres (costura, panade 

rias, zapate ria s, carpinteria , etc . ) que se 

unen a una cooperativa y se les educa pa ra 

trabajar en grupo. 

6. ¿¡\ n t e s del 9 8 O q u e a c c i n n e s r e a 1 i za b a s lJ p a 1"' o -

c¡ u i é1 e n e 1 á III bit o el e 1 i1 e d u e él c i ó n no f O )" 111;¡ 1 ? 

RI [ 1 Ce ntl' o t1í1te l'IIO Jnfantil eJe Cá rit as ql l c 

co n s i s t i a en i 111 P a )' L i)" C ha)' I a s el e pro 111 o c i ó ti 

humana y eJ e e va nge li zac i ón . 
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