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.JNTRODUCCI'ON 

. ·  --.---.., 

UNIVHSiDAD St��- , �,..u.,ot

BlBLJ07:ü'\ 

BAftAA�QUlLLA 

Para el Trabajador Social es un compromiso estudi.ar las Organizacio 

nes profesionales,· como i'nstancias fomentadoras de bas·es y fundamen . 

tos. para su desenvolvi'mi"ento. Cuando se trata de un estudi.o, investí 

gativo de un hecho o problemática Social que enmarca a un ,·organi'emo 

de profesionales surge la i'nquietud, s.i s·e analtza tentendo en cuenta 

solamente sus. causas i.nmediatas·; o si' se profundizan nas-ta d.etermi.nar 

los factores que la generaron, y que siguen suc�diendo en su funciona 

miento. 

Las agremiaciones. profesionales son grupos: de. gra.n relevancta. pQra la 

defensa de i.ntereses. materi'ales·, que permite el fortaledmiento de 

éste gremio. En Trabajo Soci'al la Organizactón puede ser . entendi.da 

como el conjunto de profesionales articulados que persiguen objeti.vos 

culturales y de capacitación; los cuales se han ido incrementando h� 

ta salir de los marcos general�s qhe les dieron origén. 

A su vez se traduce en una funci'ón propia de Trabajo Socia 1, cuyas ac 

tividades coordinadas le dan sentí.do y estructura a los pr.ogramas que 

desarrollan. 



La Organizaci,ón gremi.a.1 del Tra.bajo Soci.al en América Latina es- reci_en 

te_� la cual ha. i.do adquiriendo un ca.r�cter más si.gni.fi.cati.yo ,a. pa.r 

tir de los cambios Sociales que se han dado en cada pafs y a las di 

versas etapas y tendencias renovadoras de la profesión. A partir de 

éstos las organizaciones profesionales de Tra5ajadores Sociales se de 

sarrollan de manera desigual de acuerdo al proceso de camóio de cada. 

país. 

Nuestra principal preocupación al aóordar és·te tema es responder a la 

problemática estudiada, acorde con los intereses, acciones y propósita; 

de las formas asociativas que se organtzan en el campo de Trabajo ·So 

cial; enmarcando al mismo tiempo el vacío de información que existe al 

respecto y la importancia que requiere el mismo al ser investigado. 

El objeto de estudio de nuestra investigación lo constituyen los profe 

sionales de Trabajo Social no asociados y los profesionales activos y 

no �ctivos, vinculados a la Asociación de Trabajadores Sociales ·�el 

Atlántico. 

El contenido de éste estudio está estructurado en cuatro(�) Capítulos, 

de los cuales se desgloza en ésta �nvestigación, los dos primeros Ca 

pítulos que corresponden a la parte teórica de la investigación y los 

dos últimos trata de la parte práctica del estudio realizado a través. 

del contacto di.re.eta y de la aplicación de encuestas. Acordes con los 

objetivos propuestos el .estudio a realizar es de tipo mi;to ( de cam 

po y bibliográfico). \ 
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En cuanto al método, nuestro estudio se caracteriza por partir por lo 

general a lo parttcular, lo que dá a entender que se ba operacionali 

zado las: fas.es- deductivas del método ci:entífico. Método general de · 

las: Ctencü1s· que s-e adapta a la Fenomenología que atiende el profesio 

na 1 de T r-afaaj o Soc i.a l . 

Sin duda,, el e.s·tudi:o contri.b.ui.rá. al s.urgtmiento de jui.cios y razona 

mtentos: soo.ré la organtzactón funci'onal del grupo de profesionales de 

Trab.ajo s:ocfal as:ocfados en el Atlántfco, además aportará estrategias 

y alternati:vas; de s:oluci:ón a s.u pro51emáti.'ca y a la po1ítica de dina 

mi.zactón y- forta lecimtento de la profesión.

15 



UNIVERSID?.D S!MJ'f BUL.lVAR 

BIBLIOTECA 

BAftRAftQUILLA 

l. SURGIMIENTO DE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES

DE TRABAJO SOCIAL EN AMERICA LATINA 

En éste capitulo se tratarán as.pectas, generales relacionados con las· 

formas organizativas de Trabajo Social a nivel Latinoamericano , las 

condiciones existentes para su surgimiento, su desarrollo y las pers 

pectivas actuales de éstos gremios. También abordaremos las diferen 

tes tendencia& adoptadas por la profesf6n y aportes que pretenden re 

plantear el quehacer profesional del Trabajo Social. 

Desde el descubrimiento de Am§rica hasta nuestros días, el sistema 

de dependencia ha variado; inicialmente el capital Europeo y m5s tar 

de Nprteamericano, y como tal, se ha ido acumulando en centros de po 

der. El modo de produccf6n y la estructura de clase de cada país han 

sido sucesivamente determinadas desde fuera por su incorporación al 

engranaje universal del capitalismo. 

En América Latina la influenci.a del capitalis.mo procedente de Europa 

no estuvo acorde con las formas de producción y modos de vida esta 

blecidos e imperantes en éste continente; de allí que surgieran se 

ríos enfrentamientos entré estos dos sistemas .. Pese a éstas contra 

di,cciones, los conquistadores Europeos pos.eían un gran desarrollo de 



las f1..1erza productivas materiales lo que les permitió ejercer la vio 
. . \ 

1e.nci.a. h.astq i.rnponerse\ �a. presenci_a_ de lqs· Eurqpeos en nuestro conti

nente, di'ó paso a mülti-ples formas de res-is·tencia por parte de los a 

borígenes, para impedir los atropellos que acabaría con el orden so 

cial anterior, 

El Capitalismo como modo de producción, fué adquiriendo mayor auge Y

contó para ·ello con la propia dinámica .interior de los Estados ( Nacio 

nales) en que finalmente quedó dividida América, y en el poderío del 

Capitalismo, que se ensanchaba más a nive-1 mundial y desplegaba su im 

perio e influencia cada vez mayor. 

De acuerdo a lo anterior, podemos concluir que la dependencia, es el 

aspecto que caracteriza a todos los paises del continente Latinoameri 

cano y los mal llamados paises tercermundistas, aunque sus formaciones 

sociales no sean producto untversal de ésta dependencia, puesto que en 

ellos se encierran una serie de condicionantes internos y externos que 

per�iten la formación de situaciones socio-económicas muy diversas. 

Al abordar la economía dependiente hay que distinguir entre la llama 

da Economía Dependiente Tradicional de II la nueva dependencia 11, la 

primera se estructuró en una divis�6n internacional del Trabajo, en 

donde los países periféricos exportaban productos agricola y materia 

prima. En el nuevo carácter de dependencia se dá la exportación de 

plantas industriales del país central hacia sus alrededores. 



La ni storia del sub.desarrol 1o de Améri.ca La ti.na integra como se ha di 

cho, la historia del s.ubdesarro·llo del capitalismo mundial. "Nuestra 

derrota estuvo siempre ímplicita en la victoria ajena; nuestra rique 

za ha generado siempre nuestra pobreza, para alimentar la prosperidad 
. 1 

de otros; los imperios y sus caporales nativos II 

Los paises Latinoamericaeos constituyen un· conjunto heterogéneo en los 

cuales pueden abreviarse diversas formas de desarrollo. y diferentes 

etapas en cuanto a las modalidades de su incersión en el sistema capi 

talista mundial; es todo un proceso socio-histórico, que ha atraveza 

do por una serie de períodos con modalidades implícitas, por lo cual 

puede afirmarse que 

En cada período determinado se ha implantado una modalidad es 
peciffca de relacione� de producción, la cual en el periodo 
siguiente ha sido desplazada más no eliminada por la nueva 
forma �e rela�i?n, 2onsti'tuyendose así una compleja estructu
ra soc10-econom1ca 

En las sociedades subdesarrolladas el Estado es un elemento dinamiza 

dor:de la acumulación privada, que no�ocupa todo el proceso producti 

vo. Esto se constituye en una nueva connotación al Estado, si antes 

és.te captaba su excedente a través de impuestos o tas.as, abara, 1 o 

1 GALEANO, Eduardo. Las venas abiertas de América Latina. Montevideo , 
1.970, p 3 

2AUTORES, Varios; Citado por SILVA, José. Dependencia y Subdesarrollo
Edit. Plaza & Janes. Bogotá, 1.983, p 123 
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,. 

lo capta además a través de ganancias generadas por las empresas es 

tatales 

El surgimiento de Trabajo Social como profesión institucionalizada 

se dá en un momento histórico, en que el capitalismo industrial se 

habia apoderado del liderazgo a nivel mundial ( Fines del Siglo XIX 

y comienzos del XX ) . Y en América Latina· las bases del Trabajo So 

cial se inician a partir de la década del 20, cuando hechos socio-e· 

conómicos como: la acumulación de riquezas, la monopolozación de la 

economía por parte de la potencia Norteamericana y la articulación 

de las estructuras agrarias al proceso de industrialización capita 

lista determinan el surgimiento de problemas sociales entre ellos el 

desempleo, las migraciones, el hacinamiento, el subempleo, la falta 

de equipamiento y servicios urbanos entre otros. 

Lo importante es marcar que la profesión emerge en cuanto a acción 

soci"al institucionalizada en un momento en que 

· El mundo de las mercancías está consolidado, pasando a incor

porar inclusive a la fuerza de trabajo que se convierte en
mercandta y el trabajo asume la forma de trabajo asalariado;
la riqueza de las sociedades en las que reina el modo capfta
li:sta de producción se presenta corno una inmensa acumulación
de mercancias 3

Pero es solo con la supremacía del capitalismo industrial que la mer 

cancia se transforma en social y necesaria, no solo el resultado del 

3MARX, Kar1. El capital. 'Tomo I. Edit. Cartago.1.973 p57.-Citado por 
MANRRIQUE, Manuel en Revista Acción Critica No. 5. 1.979, p 60 
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trabajo, sino también los medios de producción y la fuerza de traba 

jo. Observamos que al abordar la historia como una totalidad, o sea 

teniendo en cuenta los aspectos económico, político e ideológico y 

enmarcar el desarrollo de la humanidad en la misma, se concibe ésta 

como la dinámica de las relaciones de los hombres entre sí y con la 

naturaleza, en el objetivo de producir y reproducir las condiciones 

materiales, las relaciones sociales y las ideas que le permitan un 

ordenamiento lógico del momento histórico que se vive. 11 El modo de. 

producción de la vida material condiciona el proceso de la vida so 
4 

cial, política e intelectual en general II 

En cada momento histórico, los elementos de la producción que son 

la b.ase de la vida social, se integran asumiendo formas partícula 

res. El modo de producción capitalista emerge del propio sistema or 

ganizacional de la producción y desarrollo, de las relaciones de 

los. homóres. entre sí, en cuyas relaciones surgen las contradicciones 

el anl:agonismo entre el carácter más sociial de la producción y la a 

pro�iación de los producto� del trabajo. En medio de éstas contra 

dicciones surge el Trabajo Social participando como agente mediador 

en el interior de éstas relaciones entre los representantes del capi 

tal y del trabajo, no solo para interpretar la vida social, sino co 

4 MARX, Karl. Contribución a 1 a críti.ca de 1 a economía po 1 i.ti ca, pre
facio. Buenos Aires, 1.973, Edit. Estudio pp 8-9 .. Op cit p 60. 
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como uno de los mecanismos institucionales moviJizados. por los diri 

gentes capitalistas para actuar en el fondo de éstas relaciones. 

"El Trabajo Social por lo tanto aparece en la escena histórica como 

expresión institucional de una necesidad determinada por el propio 

desarro 11 o del capitalismo 11 5

Durante ést� proceso en América Latina, desempeña un papel fundamen 

tal el Estado y la Iglesia, quienes, bajo diferentes aspectos recono. 

cen la serie de problemas de índole social que se estaban desatando, 

la formación de los sectores proletarios y la necesidad de formular 

les respuestas a algunos de éstos problemas. 

A propósito de los problemas sociales, Alejandro Manguiña plantea: 

La sociedad por su propia dinámica genera los problemas so 
ctales, y los afectados presionan a los grupos que los ge 
neran con el fín de obtener respuestas y satisfacciones 
mínimas frente a esos problemas. Muchas veces las presiones 
de los sectores populares están dirigidos a lograr determi 
nadas demandas y niveles de participación, ya que objetiva 
�ente se sienten excluidos del juego de intereses políticos 
�igentes: en sus orígenes se registran luchas por una demo 
·cratización del Estado 6

En efecto las luchas reivindicativas de los sectores urbanos pr.oleta 

rizado en los países Latinoamerican-os se constituyen en elementos de 

presión para que el Estado asuma la Seguridad Social. 11 En la mayoría 

de los paises, las mutuales obreras son·canales básicos de expresión 

de las reivindicaciones de la clase obrera " 
7

--------- . .  -----

6MANGUIÑA, Alejandro. Des.árrollo capitalista y Trabajo Soc.
N
ial

8
. Celat 

·1.979.. Citado por LIMA, Leila. Revista Acción Critica o. 1.980

7TESH. Walter. Política social del Estado. La seguridad social en el 
Pera. Celats, 1.978, p 16 2)
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Dada la experiencia objetiva de lo� problemas soctales en América 

Latina, el Estado y la Iglesia diseñan respuestas para mantener el 

orden social creando hospitales e instituciones de asistencia, rea 

lizando a través de éstas, obras de caridad dirigidas por sacerdo 

tes y voluntarios. 

El surgimiento de este tipo de respuestas b�néficas, reguladoras y 

refvindicativas a los problemas. sociales , debe entenderse como "La 

política del Estado y de la Iglesia que desde su formación recibe 

el impacto de los sectores populares, estableciendo para ello los 

acuerdos y negociaciones entre los grupos sociales 11 
8 

En consecuencia del Trabajo Social Voluntario surgido para ayudar a 

los necesitados y mejorara las condiciones de vida de los trabajado 

res, estas acciones enmarcan el Trabajo Social Tradicional o Asisten 

cialista; impregnado de empirismo y de teórias foráneas como el POSI 

TfVISMO (�) y el FUNCIONALISMO(**}, en donde los visitadores socia 

8PARODI, Jorge. Tres aproximaciones al analisi_s de la polí.tica s·ocial.
Revista Acción Crítica No. 5. Lima 1.979 p 38 

C*.) POS!DTIVISMO.Esta corriente tuv.o gran influencia en el des.empeño 
del Asistente Social, durante la etapa Tradicional; s.egún la cual 
el hombre no puede reconocer la naturaleza íntima y las causas 
reales de las cosas y que los hechos del mundo exterior son per 
ceptibles por los sentidos. 

(!*)FUNCIONALISMO . Corriente de la Sociología y de la Antropología 
tiene su origen en el,Organisismo-Positivista. Se consjdera como 
el supuesto o el marco te6rico (según los casos} de buena parte 
del servicio social Latinoamericano, aún de cierto servicio so 
cial reconceptualizado. 
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1 es tra tar·on de adaptar a 1 hombre al modo de producci.ón domi.nante 

realizando en asociación -con la Igles·i'a programas· de tipo curativo , 

dir_i.gi_dos a los · lienefi'ciarfos de s·ervi:ci'os asi"stenciales para 

qui:enes. s-e ofreci'an dádi'vas compensatorias para atender s·us precarias 

condiciones de vida; las· cuales estañan representaó.as en limosnas , 

socorro, hospitales, caridad, auxilios y otros. 

Las personas que realizaban el trabajo voluntario, con el tiempo fue 

ron reemplazadas por los agentes tnsti'tucionales., los que posterior 

mente s ·e. capacitan para ofrecer un mejor servicio de B"ienestar Social 

11 El Estado de des·i gua 1 dad s-ocia l, promotor de las necesidades socia 

les insatisfecnas de la poólación, i'nstttucfonaliza la prestación de 

los servlctos as i�tenciales y u6ica al Asistente Social para obrar 

con voluntad en la entrega de sedantes- de. alivio temporal a la pobla 

ci'ón carente de recurs.os y· servicios 
11 

9 

La expans.i:ón ): penetraci'ón del captta l i.smo Norteame:rj.cano en América 

Lat i_na, conduce a que se s·upla el tra5ajo voluntario y que se incorpo 

re la llamada POLITI'CA SOCIAL DEL ESTADO, la cual dá cabida en prime 

ra i_ns.tancia a la vinculación de los trab.ajadores en el proceso de 

------------
�
--

9 TORRE.S, Jorge. Caracteristicas teóricas predominantes en Trabajo So
cial. Curso de actualización profesional. Barranquilla. Noviembre 
de 1.984, p 189. 
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des-arrollo capi.tali.s.ta Y. en s�egunda i.ns,tanci_a a . que s;e i.mplante unq. 

formadón especializada a los visftadores s.oci.ales. en sus interven 

ciones de extrema urgencia, institucionalizandose el Trabajo Social. 

En América Latina los. Estados han empleado las políticas sociales ca 

mo un mecanismo de reproducción de la fuerza de trabajo, ésta parti 

cipación del Estado tiene efectos importantes de ti.pe económico. Las 

polfticas sociales se constituyen como una actividad de la acumula� 

ción económica a favor del sector capitalista, dueño de los medios 

de producción. 

Lo expuesto anteriormente deja comprender la continua intervención 

de las grandes potencias. en los_ pa i ses Latinoamericanos, como f arma 

de as.egurar su monopoli.o y e .xpans_ión económica. Por otra parte las 

crecientes· necesidades. tnsatis:fechas de la población, exigen la pres 

taci.ón de servicios asistenciales dirigidos por Trabajadores Sociales 

bajo la filosofía de actuar por el hienestar de todos y dejar de la 

do el cuestionamiento de las causales de los problemas sociales y de 

los intereses de la clase elitista: sectores aristocráticos, oligar 

qui:cos y ecles .iás;ti.cos .. B,ajo éste panorama surge el Trabajo Social De 

s.arrol l i s:ta. \ 

En és.ta etapa, el Trab.ajo S.oci.al Des.arrollis.ta se perfiló haci.a la s·u 

peración de los. ol5stáculos del des.arrollo adoptando teóri.as contempo 

ráneas. del NEOPOSITIVISMO.J*)_ y el Estructural FuncionaliS:f!JO. Teórias. 

que en la práctica imposib1litaron el trabajo, dado que las técnicas 
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y los métodos: con caractertsJicas. Norteame.ri.canas.� resultaron i.nade 

cuadas a nuestra rea Ti dad. 

Es asi, como a partir de la década del 30 surgen en diferentes perfo 

dos las-Escuelas de Trabajo Social en América Latina, como resijltado 

de la situación social Latinoamericana y de los proyectos gestados 

por los pioneros de la profesión. Es importante res:altar que en los 

pais-es Suramericanos:; es. donde se crearon las. prtmeras_ Es.cuelas de 

· Trabajo Social, entre ellas LA ESCUELA ALEJANDRO DEL RIO y más tar

de la ESCUELA ELVIA MATTE. Posterioemente en los país.es. centroameri

canos, creandose la primera escuela en la década del 50.

La creación de las respectivas. Escuelas han contado con la. colaó.ora 

ción de una colega profesional oriunda de Europa. En el perfodo de 

1.930 ésta potencia ejerce una fuerte influencia en Latinoamerica. 

Posteriormente, como consecuencia de la creciente penetración Nortea 

merkana en el continente, tanto textos como profeso.res visitantes 

protederan de los Estados Unidos; incluisive aquellos enviados por los 

organis1T1os internacionales.? o s.erán Norteamericana$. o es.tarán bajo su 

' 

(*}NEOPOSITIVISMO. Conjunto de las corriente� contemporijneas que no 
admiten otra realidad que los hechos y pretenden limftar las in 
vestigaciones a las relaciones entre éstos, rechazando el cono 
cimiento metafisico y toda intuición dfrecta de lo inteligi&le. 
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influencia. (*) 

l�BIVEIS;OAD Sl�ON BOLIWUt 
B!BLIOTEGA 

BARRAIIQUIU.A 

La forma de actuar de los Trabajadores Sociales de entonces es produc 

to de su capacidad creativa pensante propio del ser humano. 

La.xreación es el producto de la actividad práctica transfor 
madora. Es una Ley de la naturaleza humana de ahí que la his 
toria siempre ha avanzado solamente en la medida que avance la 
asimilación creadora de la naturaleza en ocasiones apenas 
perceptible, 10 '· 

A partir de 1.965 Trab4jo Social empieza a despertar de su actitud pa 

siva poco creativa a raíz de los resultados obtenidos por la profe 

sión hasta entonces, e impulsar en B.razil, Uruguay y Argentina encuen 

tros internacio�ales para investigar, teorizar, ense�ar y ensayar un 

Trabajo Social propio de la reali.dad Latinoamericana. 

Esa nueva capacidad creadora e identificación ideológica del Trabajo 

Social Desarrollista en América Latina, se agotó.a partir de 1.969 

cuando en éstos países fracasa la Alianza para el Progreso, se dá la 

Revólución Cubana y el auge de movimientos populistas en pro de un 

(*) Uh ejemplo de §sta influencia ha sido el nombramiento de la 
Trabajadora Social Américana, Doct ora Carolina Ware como a 
sesora de la ALAETS. En Costa Rica Alaets reconoce pub.1ica 
mente su aporte clausurando su etapa iniciada en 1.965, 

lOBATISCHEV, E.S. Creación y racionalidad, en Hombre, creación y cien
cia. Bogotá, Suramericana Ltda. 1.971, p 102. Citado por TORRES, 
Jorge en conferencia: Características teóricas predominantes en 
Trabajo Social. Barranquilla, 1.984, p 200 
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camEi.io de es.·tructuras. como medi.os:- para s.ali.r del sub.des.arrollo. La 

lucha de guerrillas y el anali.si·s . en torno al proces_o de dependencia 

acentuó la ins.atis.faccfón de much.os: asistentes sociales que se veían 

como elementos llamados a actuar sobre los efectos de la miseria, 

sin contribuir a la mejoria de las condiciones de vida de la pobla 

ci6n; buscaba dar respuestas a los movimientos sociales que se orga 

nizaban y estaban en ascenso por su reivindicación. Esta serie de 

hechos llevan a comprender a los Trabajadores Sociales_ que para salir 

del sub.desarrollo se requi.ere de un servicio s.ocial concientizador y 

revolucionario, surge así la etapa denomi.nada Reconc�ptualizaci6n. 

El movimiento de reconceptualizaci.ón influyó a partir de lo'5. años 60 

en la formación profes.iona.1 y en el desarrollo interno del Trabajo 

Social en América Latina, en 1� medida en que realizó el cuestiona 

miento político, metodológico, te6rico y práctico de la profesión 

partiendo del reconocimiento efecti.vo de la realidad y del afán de co 

laborar con la realización plena del hombre, utilizando para ello apor 

tes·.de las ·ciencias sociales 

El objetivo principal de las críticas. del movimiento de reconceptuali 

zación del servicio social, fué el\humanismo abstracto de sus teórias 

basadas en proceso .ideal de ajuste e integración. Este proceso generó 

avances, cris_is y retornos. que se comprenden en su magnitud y en la in 

tensa lucha por la liberación de hombres, pueblos y recursos para eli 

minar la explotación, domtnactón y opresión.

27 



Si bien el período de. re.conceptua 1 i,zaci ón repres.entó camb.i.os. haci:Q. la 

teória de conciencia de los Trabajadores Sociales en la S.Ocfedad, tam 

bién cayó en impresiciones por la utilización de conceptos y ·:catego 

rias como la Racionalidad de equilibrio social, propia de una vision 

funcionalista de la sociedad. Además de pretender un cambio en las es 

tructuras que buscaban reproducir la dominación social vigente. 

Refuerzas nuestros argumentos el aporte teórico de Leila Lima respecto 

a la etapa de reconceptualización 

Las alternativas de la reconceptualización no cuajaron a to 
do lo ancho del Trabajo Social Latinoamericano, por lo que

por sus postulados, quizas fueron aprovechados por algunos 
núcleos reducidos de Trabajadores Sociales, que laboraban al 
margen del Estado, las empresas y demas instituciones repro 
ductoras de la dominación social; no se trataba de elaborar 
alternativas para una minoría de Trabajadores Sociales, sino 
para el movimiento en su conjunto; y por ello fracaso la re

conceptualizaciónll .

Posteriormente al periodo de reconceptualización s.urgen tendencias que

pretenden replantear el quehacer profesional del Trabajo Social, el 

doctor Jorge Torres en su conferencia II Car.acteristicas teoricas predo 

minantes en Trabajo Social� se�ala de 1.971 a 1983 las tendencias im 

pulsadas por pensadores entre ellas : la Tendencia Evolutiva por Eze 

qui�l Ander Egg, quien considera la bistoria del servicio social en Amé 

rlca Latina bajo cinco 5 aspectos: 

1l 
LIMA, Leila 

repasando 
p28. 

. Ensayos: Marchas. y contra marchas del Trabajo Social 
la reconceptualización. En revista Acción Crítica No.5 
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a- Concepción benéfico asistencial.

b- Concepción paramédica y/o para-jurídi.ca.

c- Concepción Aséptica- tecnocrática.

d- Concepción Desarrolista.

e- Concepción Concientizadora- evolucionaría.

La tendencia ideológica planteada por Vicenle De Paula Faleiros en su 

libro "Trabajo Social Ideología y Método". Cons.idera el desarrollo 

profesional a partir de la práctica ideológi:ca enmarcada de la siguien 

te forma: 

a- Ideología Liberal en Trabajo Social.

b- rdeología Desarrollista en Trabajo Social.

c- Ideología Revolucionaria en Trabajo Social.

Por su parte Leila Lima plantea la tendencia del "Desarrollo Profesio 

na l" en la cua 1 analiza e 1 desa rro 11 o de 1 Trabajo Socia 1 en cuatro eta 

pas:: 

a- ·La etapa Pretécnica

5- La etapa Técnica

c- La etapt ?recientífica

d- La etapa Científica.

Posteriormente surgió la tendencia Tipológica de Josefa Batista López 

la cual esboza dos tipos de contenidos. para el estudio del Trabajo So 

cia l: 

a- E.l As.istenciali.smo
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b- La Reconceptualizaci6n.

l DHIVfiSll)AD SIMOlf BOUVAI
BIBUOTEGA 

BARJ; ltQUlllA 

Otra de las tendencias que aparece es la de La B:ús.queda, expuesta por 

Teresa Quiroz y Rodolfo Osario, los cuales presentan el desarrollo del 

Trabajo Social bajo las siguientes teorias: 

a- Teoría del valor

b- Teoría del estudio, la historia social y la dimensión ideológica

de las políticas sociales.

c- Organización, movilización y particfpacf6n popular.

Luego aparece la tendencia de la sfotesis, la que ub5ca el Trabajo 

Social como el análisis de una fuerza profes:fonal contradictoria, cuyo 

resultado final es la síntesis: 

a- La Tesis o sea el Trabajo Social Tradicional

b- La antítesis, el Trabajo Social al Reconceptualizado

c- La síntesis, el Trabajo Social actual o Post-Reconceptualizado.

Más adelante surge la tendencia por periodo, a trav�s de la cual Sela 

Sierra De Vi11arverde, plantea la historia del Trabajo Social en tres 

períodos: 

a- Enunciativo o Tradicional

b- Denunciativo o Reconceptua1izaci6n.

c- Anunciativo o Trabajo Social actual.

Otra de las tendencias que se ha manejado ultimamente es la del Espa 

cio Profesional, Vicente de Paula Faleiros autor de �sta, �ntroduce 

las .siguientes categorías como res·pues:tas al movimiento de reconcep 
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tualización: 

a- Espacio Institucional

b- Espacio Profesional.

La tendencia de la Práctica Profes.i'ona1, por Miryan Veras Baptista ·se 

refiere a la práctica profesional en cinco 5 direcciones: 

a- Dirección política de la práctica

b- Búsqueda de una metodología.

c- Comprobación de que no hay una fórmula estratégica de la práctica

profesional transformadora.

d- El paso de un comportamiento ético-moralista para un compromiso

expreso de una práctica critfca.

e- Dimensión de l� práctica reali2ada en las organizaciones de las

categorías.

La última tendencia es· la que se define hacia la Autenticidad, la 

Creatividad, La Identidad, el Rigor Natural, la Autonomía de pensa 

miento y acción; éste nuevo enfoque al Trabajo Social fue expuesto 

por Lorenzo A Santamaría y otros. 

Estas tendencias dejan comprender la creati.vidad, el sentido progre 

sista y objetivo de los profesionales· de Trabajo Social de las últi. 

mas décadas. 

Pero la connotación fundamental fdeol6gfca de la·�rítica, �iendo vá 

1ido, careció de esfuerzos suficientes para vi.a 
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bJes. de redefi.ni.ción de la acttvidad prácttca del Trab.ajador Social; 

razón por·la cual cierto número de Tra6ajadores Sociales se mantie 

nen dentro de los patrones tradicionales de acción. 

Sin embargo todas éstas tendencias que pretenden dar un nuevo enfo 

que profesional, tienen aún un carácter parcial sin lograr constituir 

se en un proyecto profesional alternativo. 

Acorde con el desarrollo interior de Traó.ajo Social con sus tenden 

cías y proceso de institucionalización en América Latina, s·e dá tam 

bién el surgimiento y expansión de las instancias organizativas; 

las que se afirma la existencia de las s·igu i entes organizaciones 

Trabajo Socia]: 
Colegios, federaciones, ateneos, sindicatos, asociaciones, 
gremios, círculos, grupos formales.- de estudios y de traóa 
jo. Cada una de éstas organizaciones responden a una deter 
minada constitución jurídica de ac�erdo a la cual formula
sus objetivos y orienta su acci�n 2 

de 

en 

En Ta mayoría de los paises se encuentran múltiples y diversas for 

mas de organización, podríamos concluir que en el desarrollo gremial 

se concretiza y refleja el desarrollo desigual y contradictorio de 

la profesión, manifestandose cjert� variedad en la formación acadé 

mica y en el ejercicio profes.tonal. Todas. estas di:versidades son con 

12
RODRIGUEZ, Roberto y TESCH Walter. Organizaciones profesionales de 

Trabajo Social en América Latina. Lima, Perú. CELATS, l.978,pl58 



s.ecus.r1cia dela des·arttculaci:ón y la falta de cohes.fón en las organi

zacione� gremiaies. 

Hay que des.tacar que en e 1 año de l. 965 fué una época de grandes a van 

ces y despliegue, no s·olo a nivel de la profesión de Trabajo Social; 

sino en otros ámbitos profestonales. Se observa un despertar entre 

los gremios , quienes iniciaron un proceso'de tipo organizativo que 

permitiera luchar y revelarse ante las·dfversas formas de dependencia 

e influencia de otros contextos; lo cual trajo consigo una serie de rno 

vimientos populistas que enmarcaron las primeras formas de luchas rei 

vindicativas. 

En América Latina con excepción de los sindicatos, la totalidad de las 

organizaciones profesionales de Trabajo Social, tiene asignados objeti 

vos culturales y de capacitaci'ón. Los sindkatos a ·su vez asumen el 

planteamiento de reivindicaciones económicas y de mejoras condiciones 

para el ejercicio profesional; su fortalecimiento en todos los paises 

Latinoamericanos podrfa adquirir un significado polftico en la m�dida 

en que se articula a los movimientos sociales. 

y En cas.i todos los paises el Traóajo Social ha tenido una débil trayec 

toria organizativa, los intentos por organizarse no han ·sido �iempre 

producto del cuestionamiento por parte del grupo de profesionales; 

constituyendose ésto generalmente como resultado de los cambios técni 

co- adminis·trativo del a[)arato Estatal. Se conoce además la inclu 

sión de i'nstituciones as·ociativas de carácter corporatista, cuyo obje 
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ti.vo primordi:al no era velar por los intereses rei:vindicati:vos., ya 

que se halla5an sujetas al des·arrollo concreto de cada sociedad ·Y a 

1 os i nteres·es· que en éstas - prima5an. 

Otra modalidad son las· as-0cfaci.ones· insti'tucionales dependfentes de 

sectores de activfdad y /o lugares de trab.ajo; sus oojetivos se orien 

tan a conocer y analizar la coyuntura política del sector y las pro 

puestas metodológfcas alternativas del ejercicio profesional. 

En América Latina se ha registrado en los últimos. años un es 
pídtu más· asoci'ati'vi sta que propiamente gremi'a 1, y reci en 
temen te los. s i'nd i'ca.tos empf eza n a tener un poco más de ex pre 
s·i'ón en és·te proces-o organizati'-vo, encausando refvi'ndicacio 
nes de los profesfonales. 13 

l.l ASOCIACI'ON LATINOAMERICANA DE ESCUELAS DE TRABAJO SOCIAL- ALAETS

Bajo todas las condiciones expuestas anteriormente surge la necesidad 

en los Profesionales de Traóajo Social, de crear un organismo a nivel 

continental que represente al gremio. Dentro de éstas primeras i.ns 

tanc.i'as: organizativas· ca5e destacar la Asociación Latinoamericana de 

Escuelas de Trabajo Social-ALAETS, única ins·tancia continental surgi 

da a parti.r del rv C ongreso Panamericano de Servicio Social,celebrado 

en San José de Costa Rica en 1 .961; cuyo proyecto fue concretado en 

Lima- Perú el 13 de Noviemóre de 1.9:6.5, al culminar el primer semina 

rto Latinoamericano de Escuelas de Servicio Social. 

13 LlMA., Lei_la. El desarrollo del Trabajo Soci.al en América Latina.
Revts·ta Acción Crt'tica No 8, Lima ,·1.9.so. p 32. 
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La di recci.ón de és.te organismo es.t� repres:entada por una Junta Direc 

tiva, conformada por un presidente, tres vicepresfdente, un represen 

tante estudfantil y un asesor fiscal; éstos a su vez tienen sus res 

pectivos suplentes·. La Asociación se basa en representantes Naciona 

les de diversos paises, éstos normalmente se hallan representados por 

docentes o estudfantes elegfdos en Asamblea Nacional de las Escuelas. 

Administrativamente la ALAETS cuenta con una sede ejecutiva, situada 

en la ciudad de Porto Alegre- �rasil, donde funciona una secretaría 

para la correspondencia y una tesoreria que permite la centralizacion 

del gremio y su respectiva infraestructura. 

La finalidad fundamental de la Asociación Latinoamericana de Escuelas 

de Trabajo Social- ALAETS- desde s·us inicios se enmarcó en el acerca 

miento, coordinacfón, desarrollo y crecimiento de las Escuelas de Ser 

vicio Social en América Latina y su promoción en sus respectivos pai 

ses para una mayor comprensión del Trabajo Social como profesión. Ob 

jetivos que impulsaron la realización de eventos con organismos Nacio 

nales e Internacionales y convenios con editoriales. 

Las posibilidades de desarro1·10 de.éste gremio han estado sujetas a 

diversas condicionantes, como son el i"nterés, participación y afilia 

ción de las Escuelas Latinoamericanas. Para el año de 1.974 menos de 

un 25% de ésas estaban afiliadas, éste hecho acarrea otras dificulta 

des·, como es- la falta de recurs·os económicos para poder df:_sarrollar 

lo programado, ya que además de ser óajo el número de Escuelas afilia 
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das; muchas de estas no estan al día con los aportes económicos que 

que de6.en cancelar a la As-ociactón. 

No deja de ser llamativo el hecno de que siendo el Trabajo Social una 

�rofesi6n que se deffne como elemento organizador de grupos, comunida 

des y propulsora de formas organizativas junto a los sectores con los 

que labora, ·se manifieste poco fértil en su trayectoria de lucha orga 

ntzativo- gremial; presentándose en la realidad como un conjunto de· 

intereses dispersos y diluidos, que no han permitido un mayor desarro 

llo del Trabajo Social. 

De ahí que existan muchas limitaciones no solo de tipo organizativo, 

sino también materiales que impiden a la Asociación Latinoamericana de 

Escuelas de Trabajo Social el cumplfmiento de su objetivo central y que 

obligan a reformular su es·tructura organizativa y su línea programática 

integrando en sus actividades a otros gremios. El organismo ha debido 

recurrir al apoyo y aporte de otras instituciones como también a la Ad 

ministración de los escasos fondos provenientes de seminarios masivos 

u otros eventos. 

Es importante señalar que en algunos. países los gremios tie .. 
nen apoyo económico de instituci'ones. o de partidos políticos. 
El apoyo puede muchas veces concretarse en el pago de alqui 
ler de una s·ede, o de material de imprenta y hasta en la li 
beraci6n de coligaciones laborales del direÍ¡ivo para activi 
dades gremiales y participación de eventos 

14 RODRIGUEZ, Roberto y TESCH Walter. Organizaciones Profesionales en 
América Latina. CELATS. Lima, Perú. 1.9.78, pl80. 
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. Los. ob.jeti.yos� de la. A.s.ociaci.ón Lq._tin99,11Jer:i,C9,_na de E.scuelas de Trabajo 

Soci'a 1, han estado encaminados.. hacfa 1 os· aspectos f€ 1 acionados con 1 as. 

Escuelas y la formación profesional, realizando eventos sobre la ense 

ñanza, organización de las escuelas, pens�m de 'estudios, selección de 

estudiantes, trato a los docentes, metodología, práctica del Trabajo 

Social y otros. Actualmente una de sus metas es formar la Federación 

Latinoamericana de Trabajadores Sociales, proyecto en el cual ha pues 

to gran empeño éste organismo. 

En américa Latina los primeros semfnarios surgieron paralelamente al 

movimiento de Reconceptualizacióñ; concretamente en el año 1.965 se 

realizó el primer Seminario Regional Latinoamericano·de Trabajo Social 

en Porto Alegre, Brasil precedido por Seno Antonio Cornely; en éste 

se trato de bus.car nuevas formas de intervenci'ón para el Trabajo Social 

nuevos enfoques metodológicos y operativos; ya que ·no eran suficientes 

las técnfca� importadas de otros contextos culturales. 

En ·el año si.guiente por intermedio de la Universidad de la República 

de Montevideo, se llevó a cabo el II Seminario, donde no solo se trato 

el nivel operacional y metodológico, sino tambjén el carácter axiológi 

co, valorativo del .propio Trabajo �acial. Este seminario contó con la 

dirección de Hernán Kruse. 

El III Seminario de Trabajo Social se efectuó en 1.967, dirigido por 

Natalto Kisnermann, en Argenti'na el cual fue promovido por el gobierno 

de la provinci'a de General Roca, büs·cándose nuevamente salidas de tipo 
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metodolóQico. 
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Siguiendo el curso de éstos, en el año de 1.969 se organizó �1 IV Se 

minaría en la ciudad de Concepción- Chile, encabezado por Luis Arane 

da; los objetivos de éste giraron en torno a la cuestión epistemológi 

ca del Trabajo Social. 

En 1.970 se hiz6 otro Seminario en Cochabanba, Bolivia precedido por 

las colegas Teresa Sherif y Eddy Sánchez; los objetivos de éste estu 

vieron encaminados en el cuestionario de los as·pectos relacionados 

con el nivel operativo. 

El IV seminario fue realizado en Porto Alegre, Brasil cuyo presidente 

fue Ernesto Costello, en el año de 1 .972 su enfoque estuvo dirigido 

hacift el aspecto metodológico; al igual que se estableció una relación 

dialéctica entre teoria y praxis. Posteriormente a éste hubo un rece� 

hasJa 1.976, cuando se organi'zó el VII seminario en Lima-Perú, promoví 

do por Clemencia Sarmiento directora de la carrera de Trabajo Social 

de la Universidad Católica de Lima, donde participaron personalidades 

de todos los países de América Latina. 
' 

Estos primeros seminarios fueron promoví.dos por la i .niciati.va de un 

un grupo de profesfonales, más no por una acción planHicada; hubo 

intentos de institucionalizarlos a través de una Asociación Latinoame 

ricana de Seminarios, 10-cual fue dificil lograrlo por los cambios que 

se daban en el personal que asfstfa entre un evento y otro. 
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A partir de la Asarnb.lea reali.za.da en República Dominicana, s.e decidió 

que la ALAETs· asumiera la ejecución de és.ta serie de eventos. para ga 

rantfzar una cierta unidad orgánica y programática. El primer Semina 

rio a su cargo fue realizado en la ciudad de Guayaquil; conjuntamente 

con el CELATS y la Universidad Católica, por intermedio de su Escuela 

de Trabajo Social; y así sucesivamente se han realizado muchos eventos 

contando con la participación de un gran número de profesionales. 

Des:de sus inicios la ALAETS s:e ha caracterizado por el planteamiento 

de objetivos de capacitación y cultural; pero a través de su período 

de ejecución, se han dado una serie de sugerencias para su mejor desen 

volvfmfento. Fué asi como la Asamblea Dominicana recomendó a la Asocia 

ción apoyar una organización Latinoamericana de Trabajadores Sociales 

de campo; saliendo de esta manera del área de las Escuelas, al igual 

s.ugirió la organización de estudiantes a nivel Latinoamericano, vincu

lada a la parte docente, sin embargo la Asociación ha seguido en empe 

ño y_desarrollo de programas que respondan a las necesidades de la pr_Q. 

fesión. 

1.2 CENTRO LATINOAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL- CELATS-

Otro de los méritos de la Asociación, fue el de impulsar nuevos linea 

mientos generales s·obre la formación del Trabajo Social; creando el 

Centro Latinoamericano de Trabajo Social CELATS, para sus actividad.es 

de carácter académico; como un organismo ejecutor de su pQlítica. El 

Centro Latfooamericano de Trabajo Soci'al, CELATS es un organismo de in 

vestigación y docencia que desarrolla análisis referente a la implemen 
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taci.ón de la. QCCi.ón profes_i_ona.l y- s.otu:e lq_S, reales. condiciones_, que 

afectan a los sectores populares en Amértca Latina, hacia donde va 

dirigfda la tntervencfón del Tra5ajador Socfal. 

El CELATS recoge en s·u primera programac, on 1 as demandas de: 
mayor continuidad de las actfvfdades, ampliación del trabajo 
académtco superando la tnstancia de los seminarios, creación 
de nuevas modalidades de tra6ajo, dirigidas fundamentalmente 
a atender necesidades de investigación �n Trabajo Social, ne 
cesidades de atención regional en 5ase a criterios geo-polí 
tices� reformulaci ón de las bases teóricas del Trabajo So
cial 1 

El CELATS nace ligado a la Asociación Latinoamericana de Escuelas de 

Trabajo Social -ALAETS- como organismo de cooperación técnica ínter 

nacfonal en el ano l .975, teniendo por sede la ciudad de Lima desde 

donde coordina los programas y proyectos de alcance continental. 

La creación del CELATS en América Latina se dá en un momento en que 

por la misma trayectoria y falta de la experiencia implementada del 

proyecto IS I y las demandas s·urgi das al interior de la profesión, ca 

nalizadas por el mismo proyecto y através de la ALAETS. Este proyecto 

de Trabajo Social del ISI en Latinoamérica fué el de constituirse en 

un �emento capaz de polarizar las inquietudes de los profesionales y a 

su vez constituicse en un centro de elaboración divulgación y sociali 

zación de los diferentes aportes surgidos en la profesión. 

15 
LIMA, Lena. El desarrollo del Trabajo Social en América Latina. 

Op CH . p36 
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La. fa.s.:.e de agota,mi.ento por 1 c;1. que a.tra,vi.e2a di.cho proyecto, crea 1 a 

necestdad de reestructurar un programa con nuevos lfneamientos, capaz 

de dar respuesta a las demandas del momento; la fase de creación e tns 

talación de éste organismo estuvo precedida de su institucionalizaciÓl 

este proceso condujo a una serie de actividades encaminadas a su reco 

nacimiento jurídico y a la legitimación de su programación académica 

a nivel Latinoamericano. 

Este proceso de institucionalización, fortalecimientos y consolidación 

del centro, generó nuevas demandas ante las cuales el organismo no se 

hallaba preparado para atender. Esta falta de condiciones se pueden de 

terminar bajo los siguientes puntos de vista; en primera instancia las 

deficiencias organizativo-político, la inexistencia de bases nacionales 

ligadas al centro; a éste se suma el carácter de su programación acadé 

mica; ya que con la ausencia de óases representativas impedía el desa 

rrollo de la programacf6n en toda su extensión. 

!our&nte sus primeros afias su actividad se centró en motivar a los gru

pos a plantear proyectos que no contaban con el apoyo de otras bases

debido al carácter super-estructural y organizativo del CELATS.

En cuanto a su administración él CELATS está representado por un comi 

té ejecutivo, con la dirección de Leila Lima, dos coordinaores académi 

cos Maria Cecilia Tobón, Norberto Glayón y con un asesor Herbert Koels 

ch. El comfté administrativo se encarga de definir y establecer las po 

lfticas generales del CELATS, elegir los miembros que formaran el conse 
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jo directi.vo; éste a su vez va a �er pre.cedtdo por el presidente de 

la ALAETs·. 

Dentro de sus funciones están: 

- Estudiar e incrementar las políticas generales del CELATS.

- Administrar el patrimonio y presupuesto del organismo.

La elección del director por período de un año.

- Coordinar y dirigir las funciones del consejo Directivo.

"El CELATS como centro de docencia tiene planteado entre sus objetivos 

la Capacitación teórico-metodológica de docentes y profesionales en 

ejercicfo a través del desarrollo de cursos de especialización, pro 

fundizactón, actualización y perfeccionamiento. Además, promover la in 

vestigación cfentífica y teórica de las tareas que el Trabajador Social 

tiene asignadas a desarrollar en su medio y plantear acciones de solu 

ción acordes a 1 as necesidades· presentadas. 

El CELATS en el actual momento busca aportar alternativas con 
cretas para las areas y campos de trabajo en que se desempeña; 
es asi, como sus investigaciones y su programa de capacitación 
continuada, vienen desarrollándose concretamente a la atención 
��r��s

5�����;:s
1gn los cuales se mueve la gran masa de Trabaja

Para la proyección de sus fovestigaciones. el CELATS cuenta con las si 

gui'entes publicaciones: Informativo CELATS-ALAETS, Serie Cuadernos CE 

16 LIMA, Leyla.Op Cit. pp38-39
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LATS� Revista Acción Crtti:ca pub.Hcada conjuntamente con la As.ociación 

Latinoameri'cana de Es-cuelas· de Tra6ajo Social, las ediciones realizadas. 

con editorial Ecros de Argentina; todos éstos documentos recogen los re 

sultados de las investigaciones desarrolladas por éste organismo . 

Entre las actividades a realizar por el Centro Latinoamericano de Trata 

jo Social en el presente año tenernos: 

En el área de Capacitación continuada; busca desarrollar estrategias· de 

trabajo que permitan: 

- Centralizar y homogenizar diversas líneas de capacitación, referentes

a contenidos y técnicas pedagógfcas acorde con las necesidades que

afronta el Trabajo Social en su ejercicio profesional.

- Cuestionar temas acordes con las demandas presentadas por los Trabaja

dores Sociales Latinoamericanos.

- Ampliar la cobertura del área de capacitación continuada.

Mantener la participacfón activa de sus miembros� para un mejor desa

rr::ollo de la programaci'ón.

- Fortalecer el área con nuevos lineamientos y contenidos que permitan

la capacitación y reflexión del gremio.

Para el apoyo a proyectos Nacionales� el Consejo Directivo aprobó que 

para éste año, se llevará a cabo una selección de éstos en base a un 

concurso; de acuerdo a los que hallan sido presentados en ésta área, 

tratando de establecer un equili'brio entre los recursos, esfuerzos y 

resultados obtenidos. Los-interesados en participar en esta selección 

deoen dirigirs·e a los miembros del Consejo Directivo residente en su 
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pa.ls o a 1 os representantes por re�{ón de la. Asoct�ci.ón Lati_noameri.ca 

na de Es:cuelas de Tra5.ajadores s:ociales.:, o a las ofi.cinas. del á.rea de 

Capaci'tación. 

En el área de Modelos Prácticos, tiene entre sus objetivos, recoger 

apoyar y proyectar experiencfas de Trabajo Social, que determinen un 

quehacer profesional comprometido con los sectores populares. El apo 

yo a 1 os proyectos concretos se rea Hzará es·pecifi camente a programas · 

de desarrollo económico-social; donde participen Trabajadores Sociales 

que laboren en instituciones pdblicas, privadas o universitarias. Los 

profesionales que deseen difundir sus experiencias pueden dirigirse al 

Consejo Directivo o a representantes de la ALAETS en su país . 

• 

tTeniendo en cuenta el panorama económico-político y social de los pai 

ses en los que se proyecta el CELATS; éste debe contituirse en un or 

ganis.mo flexible que permita recoger las diversas corrientes de pensa 

mi,ntos y tendencias surgidas en Trabajo Social, y a la vez. con�ti 

tuirse en un elemento dinámico para fortalecer y for�ar una unidad que 

permita la ejecución de sus principios básicos, 

En medi.o de éste proceso de clasi'ficación teórico-ideológico el Centro 

debe encaminar esfuerzos orientados a la superación de los niveles gé 

nérfcos en muchas veces s·e establece s·u programación . 

, El papel articulador cumplido por el CELATS ha permitido-romper con el 

a.i.slamtento del Trabajó Social en América Latina, creando .un vínculo e
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incrementando una concienci.a colecti.va. E�te pa,pel puede s.egui.r des.a 

rrollandolo arnpli'amente oon s·u intervenci.ón frente a o.rgani'zaéiones. 

nacionales proyectando e impulsando las· experiencias. más; s:ignificati 

vas del Trabajo Social Latinoamericano., 

; 
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2. SURGIMIENTO Y SITUACION DE LAS ORGANIZACIONES PROFE

SIONAL ES DE TRABAJO SOCIAL EN COLOMBIA. 

Al desarrollar el presente capitulo pretendemos hacer un enfoque gene. 

ral sobre las diversas condfctone� existentes que dieron origen al 

surgimiento de las organizacfones profesionales de Trabajo Social en 

Colombi.a. Las organizacfones profesionales de Trabajo Social no sur 

gen a .i:s.ladas. de la profesi'ón en sí, para que existan éstas es necesa 

rto tener enmarcada la profesión, necesariamente para que la profe 

s}ón s;e des9,rro 11 e y· evo 1 uci'one de5.e tener un organismo coherente que

1 a i.mpu 1 s.e . 

"El progreso del Servicio Soci�l como profesfón, se debe a los es 

fue,rzos.: de las: E .scuelas de S.ervi.'ci'o Soci.'a l y de las· Asóéiaciónes de 

')\si:s.tentés: Soti:á les· " 1

L9 a.nte.rtor demuestra la i.mportancta que ti.enen las. asociaciones en el 

marco de.l desarrollo de la profes:i'ón·� pero para que éstas den, la pro 

fe.s.-tón detie tener s·u nactmi.ento y evoluci.ón en el marco de ·:la histo 

ri'a 
. .  ' 

. . . . . . ,,,�·-· .-.- ... - • .--.,? �. 

l 
QTTQNt,. Vfe.i:f'a Baló.i:r1a. Servi.ci.'o Soci:al procesos y ténicas. Citado 

por GRAZZI:QSI, Laura. Códi.go de ética de.l Servicio Social, Buenos 
Ai'res-. Edi'tori"al ffumani'tas:. 1.<J.77 p 43. 
[1 s�5rayado es nuestro. 



de ah5. que pq..fa hAb. l a.r de. la,� foi:-r@.s, or:-9�ni,z�ti.Y?S. de Trabq.jo Soci_a l 

en Col om6.ta.� pa.rttremos� s.:eña.lando 1 a,s. i:nstQ_nci,q.s. s.-oci.o,económi,cas, q.ue 

di'eron ori:gen al Trabajo Social en Colomb.i.a .. 

Mario Arru5la plantea que : 

Todo.estudi'o de la economía de la historia de Colombia tiene 
que parti'r por 1 o menos de un es.quema qe 1 a estructura formal 
y de las líneas generales de la evolución de la dependenci a. 
La s.ocfédad Colomóiana cons-tituye una subestructura que la

comprende, que es la dominante: la sociedad de la metrópoli. 
El an�ltsis del país Colombiano supone pues : 
Oójetivo previ'o: Sistema de relaciones imperialistas, mecanis

mos· de dominación-dependencia (estructura comprensiva). 
Oojetivo ímplicito en el anterior: economía de la metrópoli

(subestructura dominante). 
Objeto de estudio: economía Nacional (. subestructura dependien 
te)_ 2 

En los años 30 el mundo capitalista sufrió una gran crisis que repre 

s�ntó para nuestro país y para la mayor parte de los pa í ses Latinoame 

ricanos un vuelco total en sus estructuras sociales , económicas y de 

mográftcas· que imperaban des·de hacia casi un siglo. El conflicto entre 

los :dfstintos sectores de la Burguesía se expreso en lo político, con 

la pugna entre los partidos tradicionales Colombianos, liberales y 

conservadores. Desde 1.930 hasta 1.947 los sectores industriales pu 

di.eran ejercer presión sobre sus adversarios agrí col as los conservado

2 
ARRUBlA, Mario. Estudio sobre el subdesarrollo Colombiano. Medellín, 

Editorial La Carreta . 1.978, p3l. 
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re.s .. Como con.�ecuenci:a de. és.t� c1."\s.i.s, s�e. s.ucedi,erqn mucho!i ca,mb.i os_ en 

el sJ:s·telT!a. coloni:al � ya que gran parte. del mundo s-u5:des.arrol l.ado con 

templó el nacimfento de. nuevas realidade�; como la industrial ización 

y el afloro de una ourguesfa nacional, que permitió cambios radicales 

�n la� presentes formas de domfnación por parte de los países capita 

listas. 

Durante l a crfs·is de 1.930, el mercado en Colom5ia se manejaba a tra

v�� de la acumulación de capftal que producía el sector comercial , 

posteriormente utfl izado para el fortal ecimiento de l a industria ex 

terna, ya que se carecía de divisas para la compra de mercancías a 

otros países. 

La dependencia Neocolonial Colombiana s·e erige fundamentada por el 

intercam5io de �ienes de produccfón extranjero por el producto agrí 

cola al imentfcio más importante que es el café. La industria liviana 

vend� sus productos en el mercado interno y en moneda nacional, pa 

ra indirectamente cambiar la parte de ésta moneda que constituía .· el

valor de su capital constante (máquina y equipo ) cierta materia prima 

y productos intermedios por los dólares provenientes del café y de és 

ta forma proceder a comprar bienes de producción a l a industria ex 

tranjera. 

La característica principal de la industria Neoco lonial se encuentra

estructuralmente ceHfda al �ector productor de bienes de consumo . De 

aquí se ortgina la dependencia de l� industria extranjera para el su 
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mi.ni.s.tro de. b.i.enes de produce i.ón � los_ q.,ltQS. c9s. tos de sus i.nst� 1 aci_9

nes y_· 1 a i:ncapac tdad de lanzar sus: productQS� q._l merca.do mundi.a 1 a 

preci:os· y calt dades competitivas. 11 La. indus.trta creció en un lQ.8 % 

anua 1 en el perí'odo de 1 a cri's:i.s: y la s.egunda guerra mundi a 1 1 . 9-30 

193S, ésta cifra representa la tasa m!s. alta de la econom{a neocolo 

nial Colom5i.ana en sus años de existencta 11 3

Por tal Hech-0 se opera una propagación tmportante en varios. sectores 

productores de artfculos de consumo mastvo: tndustrtas alimenti.ci.as 

transformadoras de productos agropecuarios y pequeñai industrias de 

cueros, ptgmentos, platerias_, pinturas� baldosines, cemento, muebls 

algunas drogas y otros articulas. 

En el perfodo 1.930- 1 _g33 se fundaron 842 esta61ecimientos industria 

les protegi_'dos por la reforma arancelari:a de. 1.931, que consiste en 

que la aduana cambió su modalidad de cumplir solamente la función de 

ser fuente de ingresos fiscales, para convertirse en defensora de al 

gunas ramas industriales, contra la competencia de la industria extran 

jera. 

En nuestro pafs el desarrollo'del Capitalismo ha sido un pro 
ceso que v1v10 y vive nuestro pueblo, que impuso la esclayi 
tud salarial sobre la mayor parte de las poblaciones, coaccb 

3 ARRUBLA, Mario. Op Cit . pl70.
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nando consta.ntemente con la mtseri:a. y la e.xti_ns.fon � nues 
tro conglomerado humano pa.ra que pp,rti.ci_para. en e.l m�s.
descarnado de los me.rcados de tl'.'a6.ajo, 4 . 

Durante ésta época s·e sucediero_n una seri'e de hechos., entre 1 os cua 

les· cañe des·tacar la muerte del líder populista Jorge Elieser Gaitán 

en 1.948 y la conocida guerra ci'vil ori_ginada como cons.ecuencia
? 

die 

.r.on inicio a la década conocida como la vi'olencia, determinada por 

el enfrentamiento entre camp�sinos, liberales y consevadores. 

En 1.953 el General Gustavo Rojas Pinilla, propi.cia .un golpe militar 

acabando con la democracia y dá comienzó a un go5ierno que combate 

fuertemente a la lucha popular; pero que inició una politica redistri 

butiva con los excedentes del café de esos momentos. La moyilizacio 

nes populares y la proalemática económica- polfti.ca condujo a la rea 

lización de un pacto liberal-conservador en busca de la instituciona 

lidad democrátfca, provocando la caida del gobierno militar en 1.957. 

El pacto político, que consisti'ó en alternars.e e.l poder cada 4 años 

en un lapso continuo de 16 años, puso fin a la s·eri.e de luch.as i.nter 

nas , pero se monopolizó el dominio del Estado por parte de estos dos 

grupos. \

Esta situación sumada a la ingerencia del capi.tal en la i.ndustria de 

pendiente, ha mantenido a nuestro pais en una prolongada crisis econ6 

4 KALMANOVITZ, Salomón. Ensayo sobre el des.arrollo del. Capi_tali.smo de 
pendiente. Bogotá. Editorial Pluma, 1.977. p34. 
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mi.e�. y- s.oci.Q..l Q., pe.s.a.r de i:l.1 gunos, Pe.f\OdQ� de e.xpans_i_ón pos.i.ti_vos. en 

s.u tg.S.Q. de creci_mtento ';(' de res.erv<i.S. i:nterna.cton9.lés., Li�_s. ne9ocü1c i.o 

nes· c on el l}nperi:a 1 ismo Nornea_meri'cano , tr9-jO cons i:go_ gran tnfluenci.a 

en las: di_sti.ntas· ramas. tndustrtale.s.-; b.us-candos-e mecanis.mos para gui,ár 

la polfti_ca ec onómica y soci'al de los. pai:$es: 15.ajo s·u domfni.'o. 

Este proces·o ocasiona modifi'caciones, donde. las formas de expl otaci_ón 

se van a constitui'r en re 1 aci ones de patrono-s:.aQ"a l 9-ri ado acrecentándose 

los diversos problemas sociales y el auge del desarrollo industrtal 

por lo cua 1 e 1 Estado organ i'za a través. de s·u po Httca ? programas s.o 

ciales para el control de las relaciones e�ta5lec fdas. 

En plena época de expans·i"ón industri.al s:urge el Trabaj o Social en C o 

lombia bajo condiciones similares que caracterizaron el resto de los 

paises Lati'noamericanos. No existi.an tnstituciones destinadas a aten 

der las precarias condicfones del momento , éstas eran tratadas por 

la Iglesia Católica, quien pose-fo el poder económico " y social, a tra 
.•

vés:del cual realizaba obras de cari�ad y programas benéffco� asis.ten 

ciales, en orfanatos, hospitales, asilos, ett., concretándose 'éstas 

en 1 as primeras formas de as i"stenci.a soc ta 1. 

A la labor que venfa realizando la iglesi.a se unen grupos voluntarios, 

formados· por damas de 1 a sociedad, para ayudar a los despos:ei_dos eco 

nomi.camente bajo esquemas fi"l antrópi,"cos y as:i s;tenci_a 1 i sta,; pero éstas· 

a s.u vez no poseían una prepaq1ci.ón es·pecrfica que les per_mi:ti.era aten

der és_ta prob.l emá.tica en toda s·u extensi'ón, solo les. movía. el carác 
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ter h.uma.ni.tari.o para org9,ni.zar las.. di.fe.re.J.ltes. oru:-as, de c�.ri.dad. 

Ante el aumento de las necesidades y las condiciones escas�s en las 

que vfvia el tndtvfduo ; fntervtenen el Estado para asumir ésta respon 

sabtli:dad incluyendo en stJs programas de gooierno actividades tendien 

tes a satisfacer y atender en gran parte los proólemas de la comuni. 

dad. En medjo de ésta situación surge en Colombia a partir de 1.g36 

la primera Escue1a de Servfcio Social, en la ciudad de B:ogotá ':( anexa 

al Colegfo Mayor de Nues·tra Señora del Ros..ari'o ; i:mpulsada por Marta 

Carulla , e influenciada por l as Escuelas Norteameri.canas·}: Europeas. 

Esta Escuela comenzó a funcionar en e1 año 1937 r tuvo su aproóacion 

por parte del g obierno Nacfonal en el año 1 .940. 

En 1.945, en la ciudad de Medellfn anexa a la Normal Antioqueña de Se 

ñoritas nace la segunda Escuel a de Servtcio Social, baj o _resolución 

No. 1216 de 1.947; trasladada posteriormente a la Universidad Boliva 

riana de la Arquidiocésis de Medellfn. 

Por la necesidad de contar con un personal calificado en el campo del 

Servicio Social, el Congreso de la República dicta: 

La Ley 25 de 1.948 con base en'la cual decreta; 
La fundación de Escuelas de Servicio Social en las capita

les de Departamentos y ciudades de más de 50.000 habitan 
tes, las cuales subvencionará con un auxilfo de$ 12.000. 
anuales. 
Dá autorización al Gobierno para dfctar las normas y el 
pensum de estudio que debe requerirse para el funcionamien 
to �e_ las Esc�e 1 as· de s.5.rvi'c fo So eta 1 que as.pi.ran a 1 os be
nefrc1 os de dicha �ey. 

5 MARTINEZ, Mirian, et al. Histori:a. del Trabajo Soci.Q.l 1900 1975. Bogo 
tá.Editorial Tecnili5ro. 1.ga1 
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A. pa.rti.r de e.ntonces. s.ur�en en la.s. priJ1ci�9,.le.s .. ci,udª_des. de ColoJJJb.i,a

otras. e.s;cue l q..S- de. Se.rvtdo Soc t� 1 • LQs.: di;vers.os. Pf:QD.1 em,as. s:octª 1 es.:· 

presentados:, s;e constitui·an en el foco de atenci:ón de los. as.i.stentes: 

soci:a1es·, cuya tntervención profesfonal se caracterizaba por un enfo 

que curati�o-preventivo . 

En el año l.960 el Estado formula planes. de desarr ollo y proyectaci.o

nes a la comunidad donde requiere de la tntervención profesi onal del 

Tra5ajador Social, para la ejecuci:ón de programas de B°ienestar Social, 

Educaci°ón, Salud, B'ienestar Familiar, Protecci·ón a la Niñez y Seguri 

dad Social. 

La historia profesi.onal ha marcado des.de s.u ins_tituci.onalización una 

diversidad jerárquica de los· Traóajadores. Soci.a.les· que han sido acor 

de al proceso de modernización y burocratización de las instituciones 

y programas de desarrollo. A pesar de que el Trabajo Social surgió en 

una etapa de expansión industrial, sol o hace dos décadas se le ha,da 

do:cabida en el área laboral e industrial. Hasta el momento parece 

que el aumento poBlacional en las ciudades junto a los problemas que 

ocasional el desempleo y las inversiones pGblicas por parte del Esta 

do, son los aspectos que más inci�en en el perfil ocupacional de los 

Trab.ajadores Sociales. 

El desarrollo económico-social de cada pafs;, las condici:ones contra 

dtctorias y las acciones dirigidas a dar res.pues.ta a las. necesidades 

y- demandas S'Ociales·, son factores· que s-e consti:tu1en en el desarrollo
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y cre.ci_mi.ento prqfes_i_ona.l
,. 

�ene.r9,n.do el creciJJJi,e.nto en los. pais.es. Lati_ 

noamertcanos de una OrgQ_ni.zaci.ón Nc),ci.onal de Es.cuéli;i_S.· y una de Tr-9-_b9sja 
- . . 

dores· Súci'ales al lado de otras. formas. as.ocüti'vas; de car�cter regto

na 1 o. 1 oca 1 .

En Colombia específicamente: 

Las formas organizativas son di.vers.�s., i.ncluyen colegios, 
Ateneris, sindicatos y asociaciones.. Eitas úlitmas regidas 
por el Código Civil, inicialmente las asociaciones profe 
sionales presentaban objeti'vos recreativos y culturales, 
evolucionando paulatinamente hasta plantearse tareas de 
tipo reivi ndi cati vo, 1 u chas por mejores sa 1 arios, defens.a 
de los campos de trabajo, reconocimiento jurídico de ,la 
profesión, replanteamiento de la práctica profesionaJ, la 
capacitación continuada y 1 a educación de las b.ases 

La organización gremial en Colomb.ia presenta cierto grado de madurez 

y desarrollo aún cuando su trayectoria na sido déóil. El avance de 

la formación profesional y el desarrol1o i_ns·titucional ha permitido 

al profesional participar en las. politicas. Estatales, en el desarro 

llo_de los programas sociales, en la realidad económico-social de 

nuestro ·país. 

En el ámbito Nacional se presentan las siguientes organizaciones pro 

fesionales de Trabajo Social: El Consejo Nacional para la Educacio� 

en Trabajo Social, encargado de la parte académica; la Federación Co 

lomb.iana de Trabajadores Sociales y la Asociación Sindical Nacional 

------- .---� .-.-

6 MEJlA, Je.s.ús. Proceso organi.zati:vo de lg_ Federactón · Latinoameri.ca
na de Trabajadores S'oci'a 1 es. Cal;:, 1. 980. Citado por PATHW, Ruin 
en révtsta Acción Crfttca No. 16 p16. 
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de Trq,b�j�.dores. S_oci,q.,l es, en proce.s.,q ·de. cons.ti_tuci,ón .. , -----...:.:.:::_ _ _J

2 .1 CONSEJO NACIONAL PARA. LA EDUCACrDN EN TRA8)l,.JO SOCrAL .... CONETS-

El CONETS, es un organismo fundado en 1.961, con sede en la ciudad de 

s·ogotá, a_grupa las· dtferentes unidades. docentes· reconocidas por el Es 

tado Colombiano, tiene una relación no formalizada de consulta con el 

Instituto Colorn�fano de Fomento a la Educación Superior-ICFES-. El CO 

NETS es_:tá aftltado a la ALAERS, a través: del tternpo éste organismo ha 

aumentado s_us vtncul os con otras entfdades. y- organizaciones Latinoame 

ri canas:. 

Este organi_smo s:e encuentra representado por una Junta Directiva, con 

formada por un fre�idente, un Vice-presidente, un tesorero y un fis 

cal, lo� cuale� son elegidos en asijm51ea general por per�odo de un 

año. El presi:dente tiene entre s:us funciones: 

- �presentar Naci.ona l e Internacionalmente las Facultades de Trabajo

Soci.al ! que forman parte del organis.mo que él repres.enta.

-- Elab.orar y proponer a la asambJea los_ planes a desarrollar anualmen 

te en el área de capacitación, investigación y asesotia, además que 

otros; proyectos de ti.po educati:vo y gremi a 1, además debe .. mantener 

contacto con los niveles privados� oficiales que tengan relación 

con el Trabajo Social. 

·::¡ CONETS� está conformado por miembros activos que tienen voz y voto

en la torna de decisiones del organismo¡ y los mfembros aspirantes,
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que ti.en en yqz � pero no voto en és tgs, deci_s_tones�� Los_ rni.emb.ro� que 

forma.n parte del CONETS� tienen asi.�nadas functone..s.? comQ son:. 

- Partictpar activamente en las diversas. tu.reas que se impulsan en

oenefi c fo de la profesión.

- Formar parte de los comites de trabajo.

- Proponer y comunicar toda ini.ciativa que contribuya al fortalecí

miento y.proyección del gremio.

En la parte admlntstrativa, los miembros activos están representados 

por un docente Dtrector, y a su vez la unidad docente por un Trabaja 

dor Social. La asamblea general se constituye en la máxima autoridad 

y· está conformada por el Decano, Director o su representante, un re 

presentante acreditado por la entidad; éstos deben formar parte del 

cuerpo docente de la institutción y poseer el título, reconocido por 

el Estado Colom5iano. En caso de que el Decano no sea Trabajador So 

cial, és·te puede participar en el CONETS, con voz pero sin voto, la 

reeresentaci.ón activa la hará un profesor Licenciado en Trabajo Social 

La asamtilea del CONETS, se reune en forma ordinaria dos veces al año, 

o cuando el presidente lo estima necesario, o los miembros activos lo

so 1 i c i:ten .

Según los estatutos del CONETS "Este se constituira por tiempo indefi 

nido, pero podrá liquidarse por el voto de la 2/3 partes de miembros 

activos reunidos en la asamblea 117

7 CONSEJO NACIONAL PARA LA EDUCACION. EN TRABAJO SOCIAL, Estatutos, Ca
pítulo VIII, Artículo 33. Bogotá, 1.984. 

56 

/ 



El CQNETS� s,e. fi.nancta con lo� aportes_ a.nuq.,l es.. de l a.s. di.fe rentes. Es.

cueJc;l,s; q._ftli:ada.s� dentro de· s:us· oujeti.vos: e.s.ta.n� 

Promover i�vesti'gaciones profesfonales que constituyan al fortale 

ctmtento de 1 os programas acadérni'cos de 1 as Facultades de Trabajo 

Soct�l y al desarrollo de la profesión. 

- Factlttar el i'ntercambio entre docentes de las distintas Escuelas

de Tra.ó..ajo Social en el país·.

- Incrementar el nivel. académico de la profesión.

- Realizar tareas tendientes a la capacitación, investigación, y

coordi,naci'ón de asuntos relacionados. con el ejercicio profesional.

- Mantener un servicio de asesoria técnica, para la fundación de Uni

versi.dades docentes· de Trabajo Social.

Dtvulgar los programas organizados. para una mejor proyección de la

profesión.

El CONETS, establece una serie de elementos previos para formar parte 

de Ja organi:z9ci.ón: 

Ser establecimi'ento docente reconocido por el ICFES. 

Contar con la autorización por parte del Gobierno, para conceder el 

tftulo de Ltcenciatura en Trabajo Social. 

Cumplir con los estatutos y normas internas del organismo. 

Envtar solicitud por escrito para que sea estudiada por la asamblea 

General. 

El CONETS� se destacó en�u colaboraclón con otras organizaciones pro 

fes.tonales, para lograr la Reglamentación de la profesJón, proyecto 
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2. 2 FEDERA.Cf()N CQLQMB1'.ANA DE TRABAJADORES- S-Q(¡ALES' - fECTS -

Otra de las· o_r�anüactones· de Tra5ajo Soci'al que s·e conoce a nivel Na 

cfonal, es: la Federación Colombi'ana de Traoajadores Sociales cuya 

creación fué_ impulsada por la As-oci aci'ón de Tra6ajadores Socia 1 es de 

Antfoquta; en el afio de 1.961, a ·ésté organi'smo se vincularon las Aso 

ciaci.ones: del Atlánttco, Bolívar, Caldas· y- Santander. 

L,t FECT, como primera forma asocfattva en Colom6i� de carácter gremial 

parttct�ó en el desarrollo de la profesión realizando eventos de capa 

citací'ón, encuentros profesional es, ·-congresos. y pu51 icaciones de revis 

tas de Trabajo Soci'a1. Asumfó la representaci:ón del organismo en even 

tos· de or<le.n Estatal programados ,por el Comi'té Naci.onal de Bienestar 

Soci'al, fns·ti'tuto Colom5-iano y Consejo Nacional para la Educación de 

Tra�..ajo Soci.al� e inició su partictpactón en la reglamentación del e 

jerctci.o profes:tonal, mediante el Proyecto Ley presentado al Congreso 

de la RepGfiltca en el a�o 1.968, rechazado intcialmente; 

'La des.i:nt_egraci:ón de la Asoci'ación de Tra5.ajador.es. Sociales de Bogotá 

y la escas.a participaci.:ón del gremio en el desarrollo de las activida 

de� en pro del organts�o, trajo consigo la disolución de la Federación 

Nactonal de TraB.ajadores Soci"ales, como se le conoció inicialmente en 

el año de 1.972, reflejo _de la acti'tud pastva y dependien.t�. de la Jun 

ta Di:rectiva Naci:onal y de la controvers·ia polHfca-i'deológica que se 
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di:ó a 1 rede.dqr de 1a praxi,s. profes.\ong.,l. S_i,n erob�,r�Q
? 

e.1 i_n.teré_s, . por 

rees-tructura.r1a no dec.a_yó por pg_rte de 19s. A.s.oci:a.ctone.s. re..gi;on.9.,1es. ?

tarea que i'ni'ciaron a parttr de 1,916. 

Paralelo a la crisis de la FECT�� 1as organizaciones como 1a Corpora 

ción de Trabajadores Socia1es de aogotá 1 la Asociacfón de Trabajado 

res Sociales del Valle, e1 Cons.ejo Nacional para la Educaci'ón del Tra 

bajador Social y la As:oci:aci.ón de Tra5.ajadores Sociales de la Costa 

Norte l Barranquilla y· Cartagena l entre otras organizacfones se pro 

dujeron crisis pertódtcas. entendtdas. éstas como el proceso de recon 

ceptualización y por el bajo ni'vel de participación de los profesiona 

les. asociados dejando unas de funcionar en forma temporal o defi�iti 

va11Jente. 

En Ju1io de 1.977, 1a Asociación del Va11e presentó un documento titu 

lado II ACERCA DE LA FEDERACIQN NAC¡ONAL DE TRAB'AJADORES SOCIALES II 

en�� cual se plantearon algunos aspectos para su reorganización sobre 

prtncipios del conocimiento de la realidad Nacional y Latinoamericana, 

de acercamiento de la� luchas de los sectores populares y de centralis 

mo democrático. Fué así que en el año de 1.978 hizo su reaparición 1a 

FECTS, en la ciudad de Cali; en la'cual quedó establecido su domicilio 

con Personería Juddi.ca s_egún res.olución No.3900 del 6 de Septi.embre 

de 1.97�, Gobernación del Va1le. 

Según11 El artículo lo. de- sus: e$tatutos., denominase fEDERACION COLOM 

B'IANA DE TRABAJADORES: SOClALES- FECTS� el organismo constitui"do por 
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las organi_za_ci_ones. greJJJi.ales. de los. pr9fes,i:ona.les. en Trabajo Soci.al , 

s:egún la. Ley· 53 de 1.9.77" ·. 
8

Está Federaci:ón se regirá por las, normas_ del Códi.go Civi'l y su .dura 

ci6n será tndefinida. 

La dirección y administración de la FECTS, está a cargo de la Asamblea 

General y d� la Junta Directiva; ésta última se constituye en la parte 

administrativa de la Federación; encargada de concretar cada una de 

las. di.s_posici_ones determinadas por la Asam5.lea General de Delegados. 

El Presidente y el Secretario-Tesorero estarán residenciados en la mis 

ma ciudad, para lograr una mayor coordinaci.ón de los programas a desa 

rrollar. Para formar parte de la Junta Directiva se requiere, ser· Tra 

B.ajador Soci.al ti:tulado o s.er miembro de Asociación o Comité afiliado,

sin que ésto últi_mo invaltde lo primero. 

La Asamblea General es la máxi.nJa autoridad de la FECTS, está 'formada 

por�tre� 3 delegados por cada Asociación, asf: el Presidente o cual

qui�r miembro de la Junta Directiva, dos 2 delegados elegidos por la 

asamulea respectiva. Dos 2 delegados por cada Comité miembro: el Pre� 

dente o cualquier otro miembro de la Junta Directiva y un delegado por 

la asamblea de éste. 

FEDERACION COLOMBIANA DE TRABAJADORES SOCIALES. Estatutos, Artículo 
I del Capitulo I. Bogotá, 1984.Fotocopia mimeografiada. 

60 



La .A.,s_9-ll!b.l e9. �e.nefg,l s..e. re.une. por de.recó.Q prqpi.o ?.nu? 1 mente en e 1 roes. 

de M.�.\'zo y_· e.n. fQ'fílJ�. extN.ordtn�.ri:a.� cuando la. Junt9. Di:recti.Y�. lo es_ti. 

me conventente por mayor-fa de yotós .. Las; �s:amb.leas: pueden contar con 

tres 3 clases de parti�tpantes: delegados, o6servadores e invitados 

es:peci.a 1 es·. 

Entr€ las; funciones· de la asam5.lea están: 

- Nom5.raf 1 a Junta Di'recttva

- Modtficar lo� Estatutos y Normas de la Federación

- Emanar resoluctones, acuerdos y dtsposfciones internas

- Apro5ar el presupuesto vigente para el período

- Estudiar y apro5ar el Plan de Trabajo a desarrollar por la FECTS.

- Determinar las cuotas de admisión ordinarias y extraordinarias

- Evaluar anualmente el informe de actividades que presenta la Junta

Di.recttva.

� Dtsolver la Federaci6n, tentendo en cuenta el voto de las 2/3 par 

te� de los Organismos aftlfados. 

- L9S. Asoci:aci'ones o Comites que no asistan a la Asamblea tienen que

envtar su justfftcación oportunamente.

Las decisiones que tome la Asamblea serán con base a la mayoría de

votos.; para la toma de decis.iones cada delegado tiene derecho a un

voto.

- ··i::as; cttaci ones o reuniones s.e envian por escrito con 30 días de an

tlctpaci6n y las extraordinarias con 20 días, cada invitación debe

contener los as·pectos a tratar en di'cha reunión.
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La Junt�. Di_recti.v9. l �. cqnf orn,J�n :. un fre.sJ,dente.? un Vi.ce.pres.i,dente� 

un Se.cre.ta.rto-.Tes-ore.ro
? 

un_ Re,v;:s;or Fi;sca.1 ? 
tres: Voca.l es '1 tres.- s�-u 

plentes que reemplazaran a los: mi'emfiros. pri'nci.pales. en s:u ausenci.a. 

La elección de la Junta Directfva se realiza a través de votación se 

creta, relacionadas con las planchas· i'nscri'tas en la secretaría, en 

el momento indi'cado en la orden del día de la reunión. -La Junta empe 

zará a fundonar luego de la elección y pos·esi6n de sus integrantes· 

ante el Pres:i'dente de la Asamblea General. Cada uno de sus miembros 

e 1 eg i'dos· t i'ene dereclios, deberes y f une i'ones que cump 1 ir, as. i gnadas .. 

en el estatuto i'nterno; de tal manera que permita la buena marcha del 

organ i:smo. 

Entre los. objetivos de la FECTS podemos citar los siguientes: 

Repres -entar y defender los· fotereses· de la profesión de Trabajo So 

cial a ni·vel Nacional e Internacionél. 

C�prdi.nar y as·es·orar a las Asociaciones· y Jo Comí tés, en las di ver 

sas. acttvi'dades. emprendidas en benefi:cfo del gremio. 

-. Fomentar la organfzación gremial de profesionales en Trabajo Social 

en el plano Local, Regi'onal, Nacional e Internacional. 

Divulgar y promoci'onar la profesión a nivel general, especificamen 

te en el &rea de la Politica y el Bienestar Social. 

Ejercer la repres -entaci_ón de la profesi.ón ante los poderes Legisla 

ti'vos y Ejecutivos· que conduzcan a las modificaciones de Leyes o 

di:spos:i_ci:ones referentes a la . praxi_s profesional, entre otras. 
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La. FECT� ? b�. l_ogq1.do des..�rro 11 ar unq a,.rJJp l i,9, tqi.1e.ctori.a des.de s.u cre{i 

ctón� pero la f�lta de un arc5Jvo 9-decuado, le na i:ropedtdo la· s.i_�tema 

tizactón de s·us acttvidades-, por encontrars:e los· documentos en poder 

de cada uno de los organismos que intervtnieron inicialmente en su pro 

ce�� de organtzactón. 

La tntegractón de éste gremio de profesionales ha permitido reunir los 

es:fuerzos: que en ·forma aislada ven;-an ejecutando los profesionales en 

Tra6ajo Socfal ; los que pretendían alcanzar una mejor cualificación 

del ntvel de i:ntervenctón; además· ha i'mpulsado la vinculación de éstos 

profesionales a las di'versas formas asociativas en busca de mejores 

condiciones de traóajo. 

Entre los logros alcanzados por la F�CTS, cabe destacar el que contem 
. -{ 

' 
----

pla la Ley 53 de 1.977 (_ver anexo No. ). y el Decreto Reglamentario 

2833 de 1.981, los cuales dán respuestas a la necestdad del gremio de 

luchar por nuevas acciones que permitan el avance profesional. Con el 

ffn ·de darle valtdez y cumplimiento a )a anterior Ley, la FECTS elabo 

ró e.l Código de Etica Profesional, con base al proyecto presentado por 
- -::::-, l ' 

la As.ociactón de Tra5ajadores Sociales· de Santander, con el apoyo de 

las Asociaciones de diferentes regtones del país, el gremio trabajó CCJ1 

empefio en torno a la reglamentación de la profestón. 

El 21 de Octubre de 1. 977, s-e real i'zó en la ciudad de Bogotá una reu 

ntón promovtda por la Asociactón de Tra6ajadores Sociales del Valle, 

para formar un Comité organizador de la Federación Colom5iana de Tra 
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b.ajadores� Sqci,al,es. ? 
conformado por de.le.�a.do\ de.l Cq.uca

,. 
C9ldas.

? 
V�lle

Qui_ndi:'o y Nartño. Cuya tarea s.erri;i_ cons:e9utr la regla11)e.ntact9n .de la_

carrera ? logrando la apro6aci.'ón de la Lef 5'3, el 23 de Di'ci_embre de 

l. 9.77.

Con la finali,dad de evi:tar la creación y funci'onamiento de estudios. 

intermedi'os: _en el campo de Traoajo Social; el gremio ha tenido que in 

tervenir ante el Ministerio de Educacf6n y el ICFES, situación que ha 

creado gran preocupación entre los profesionales. de Tra5ajo Soci'al. 

Conjuntamente con el CELATS, se li.an reali:zado encuentros de actualiza 

ción en diferentes áreas, a nivel de las asociaciones y comites, ·rea 

lizando talleres, seminarios·, so5re si'stematización de experiencias., 

encuentros de profesionales y otros, arti'culando la práctica profesio 

nal con la formación académica. 

Otro _evento de gran importancia y 5eneffcio para la Federación, fue 

su parti.cipación en el rv Congreso Nacional de Trabajo Social,celebra 

do en la ciudad de Medellín en Octubre de 1.981. Esta experiencia tan 

positiva 1 e permití ó asumí r la organi'zaci.'ón de 1 V Congreso Naci.ona l 

de Trabajadores Sociales, con un en'foque di'ferente, al5ordando aspecto; 

que permitiran el análisi's de la realidad t'ii"stórica Colomóiana. 

En la III Asamblea celebrada por la FECTS, se aprobó su afiliaci'ón a 

la Federación Internacionsi.l de Traóajadores Sociales. - FITS -, o_rganis 

mo que agrupa un total de 46 Asociaciones profesionales. La FECTS fué 
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La pa.rti.ci.paci.ón de 1 a FECT:S,· en eventos: de carácter tnternacfona 1 ba 

permitido adqui'rir mayor madurez ·al gremi'o y m�ni.'festar el nivel de 

desarrollo de los Trabajadores Socille� en Colom6ta. 

La FECTS esta&lece la realización de activi�ades. en las siguientes 

áreas: 

- Capacitación

- Gremi'al

- Laboral

- Finanzas

En el campo de la capaci'taci'ón; promueve y coordi'na los encuentros 

profesionales; brinda asesorfa a los organismos afiliados; elabora y 

publica el informe de la FECTS, dá a conocer las· informaciones que 

provengan de organismos i nternacfona les y ases·ora a los Traóajadores 

Socjales en los proyectos de investigación y sistematización de expe 

periencias. 

A nivel gremi'al, impulsa las diversas tareas a través de los Comit�s 

de trabajo a nivel local y Regional; estaúlece un control so5re los 

documentos que cada organismo afiliado de5e enviar a la Federación ; 

promociona la unificación de estatutos a ni.vel de todos los organts 

mas que lo conforman. 

Impulsa la creación de nuevas Asociaciones o Comi.tés en los· l_ugares. 

donde no funci'onen. 
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En el �re�. L�.b.Qf?-.1 ? \nyes.t_i:99- e.l nú.merQ de. EJPpres_a.s. E .xi5;tente� Y.' Tra 

b_a.jadqre.s, S.coatle.�- que lq.5..ora.n en é�-ta�:, de:terriJi:ngn e:l número de pro 

fes·iona 1 es que se des;empeñan en el cargo de Trafiajadores Soci.a les; irn 

pulsa el cumpl imi'ento de l a Ley 53 y· el Decreto Reglamento 2833 de 

1.981 y darlas· a conocer ante las enti'dade.s pri'vadas y estata l es por 

intermedio de sus. organismos afil iados·, con el ffn de defender los 

campos de tntervención profesional . 

En el especto de Finanzas:, el ab.ora es·trategfas que permi:tan al logro 

de aportes económicos_· y materi·ales. para el s·ostenimi:e.nto de la FECTS; 

desarrolla la po l ftica de autoftnanciacfón en coordinaci'ón con el área 

de capacitación. 

Para el desarrollo de las actividades la FECTS, cuenta con el apoyo de 

los siguientes organismos afiliados, o se.an l as· Asociaciones y Comités, 

entre los cuales tenemos: 

LA ORGANTZAC ION GREMfJ\L EN  COLOMBTA 

TI PO DE ORGAN IZAC I'ON CI'UDAD FECRA PUNDAClDN 

Asociación de TI.SS del Val le Cali 1.9.60 
Asociación de TT.SS de Santander Bucaramanga 1. g74 
Asociación de TT.55 del At l ántico Barranqui.'l la 1 . 9.6.7 

Asociación de TT.SS de Bolívar Cartagena 
Asociación de TT.SS de Anti oqui'a Medel lin 1 .9'54 

Asociaci'ón de TT.$$ de Na riño Pas·to · 1 ,<177

Comité de TT.SS de Cauca Popayan l .9J7

Asociación de TT.SS Cerddóa Monte da 1,9.77

Asoci ac.i ón de TT.SS de Sucre Sincelejo 1 • 9.77

66 



TI.PO DE. OR.GANJZAC l:QN C I:UDAD 

Comité de TT .SS del Qutndto A .rmeni'a 

Asocí'ación de TT.SS del Toli'ma Ibagué 

Va 11 edupar 

DfiWEIISIDAD SIMON EIOLIVAI
131BLJOTECA 

BARRANQUllLA

FE.CEJA.. DE. f·UNDAC ION 

·

Asociación de TT.SS del Ces-ar 

Asociación de TT.SS del Meta 

Asociación de TT.SS del Chocó 

Comí te de TT. S'S de 1 Huna 

Comité de TT.S:S de Risaralda 

Vi 11 avfrenc fo 

Qui'Bdó 

Neiva 

Perefra 

Indudablemente las· agremi'aciones· profesi'onales· se cons·tituyen en gru 

pos de gran. relevancia para la defen�a de intereses materiales, la 

solidaridad y cons·olidación de cualquier comunidad profesional. La 

organización gremial en Colombi·a, ha presentado a través de la histo · 

ria una serie de crisis periodicas que le ha impedido mantener un 

normal funcionamiento y muchas de éstas han dejado de existi'r tempo 

ral o definiti:vamente; como consecuencia de la desarticulación de 

valores, concepciones y es·casa participación de los profesionales a 

saciados; problemática que se observa en otras organi.zaciones, a ni 

vel Latinoamericano, la cual está en relación directa c on el status 

profesional. 

Sin embargo de un tiempo a ésta parte se han logrado gestar nuevas 

ini'ciativas de revi'tarización de la o.rganización gremial. 

El surgimiento de lo� intereses organizativos, es producto de las nue 

vas generaciones· profesionales.� y de las. estrategias empleadas para 
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el logro de. de.terroi,n.a.d9-,s .. J1Jet9s;: pero ex\�ten f9ctores. de cª.r�.cte.r i.n 

terno y ·externo q_ue. ñ.aJ1 · i:mped.tcto la fornJa.cfón. de· un �remi:o estructura 

do con bases S'ólt das:, que· afronten las di:,yersas· si.túactones que s.e yi 

ven a nivel profe�ton�l. 

Este gremio de profesionales ha tenido que luchar contra una serie de 

obstáculos, que no les permite seguir adelante y alcanzar una mayor 

consolodación del grupo, como son : el reduci·d_o. número de profesionales 

que impulsan las diferentes actfvidades�.la movilidad de sus miembros

o sea la falta de asistencia secuencial de s·us· asociados;; ya que no

son siempre los mismos participantes, la apatía y condicionantes so

cio-culturales impuestos por el medio que nos rodea, la poca motiva
'---

ci ón y promoción de sus actividades, la desorgan ización en que se su

rnergen la mayorfa de �stos gremios, determinados por la falta de re

cursos económicos: y financieros·, el desorden en sus arch.i,vos, lo cual

conduce a la escasa sistematización de experiencias y eontrol de és

tas.

"Un factor que incide en la dinámica de los gremios, además de los ya 

se�alados, se presentan en las nuevas orientaciones que las nuevas Es 

cuelas implementan a la partir·de 1'a emergencia del llamado proceso de 

Re.conceptualización " 9

9RODRIGUEZ, Roberto y TESH Walter. Organizaciones profesionales de 
Trabajo Social en Améri.ca Latina. Lima, Cel9,ts:. 1.9-78� pl63 
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Hqf q.ue. i;i.not9,l'."'� q_ue. s�on 19.s._deJJJ9-,n.c:!9.s. �e.desarrollo manifes._t9.d�s. p9r 

de.te.rrotn9_QQS� 9rupQs. s.·Qc;fá le.5� ( eJl)pre.s.aftQS., S. i;ncli:cq.,tQS· ':f otros· ). j· SU 

proyección dentro del Es:tado, quienes permiten la. a.rnpli.i;ición de las ac 

tividades. del Tral:iajo Sodá.1. 

Aunque el baj� grado de organización gremtal dentro de los profesiona 

les en Trabajo Social, es uno de los aspectos que les tmpide una verda 

dera expansión en los diferentes niveles de tntervención y que los di 

ferencia de algunas otras profesiones; que si se hallan ubicados en 

cargos de gran reelevancia. 

En los paises donde no existen Colegios, las Asociaciones asumen el pa 

pel central de la organización profestonal; siendo éste el hecho m&s. 

generalizable, tomando diversa formas de organización: Regionales, De 

partamentales o por Campos de Intervención. 

Los desniveles de la formación profesional y la subordinación académi 

ca-administrativa, repercute en la instancia organizativa del gremio, 

manifestados en : indefinición de funciones, intereses �articulares , 

conflict os jerarquicos en las instituciones y muchos otros aspectos 

·Jue impiden la unidad profesional. Naturalmente qu2 éste proceso de

-·: 3tructuraci6n, a nivel organizativo de la profesión, iniciado hace

�1gunas décadas y aGn no consolidado plenamente, se desprende como
. ·. 

l(3ica consecuencia su escasa inci�encfa en la e�tructura social.
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3. EL TRABA.JO SOCIAL EN EL DEPARTAMENTO DEL

ATLANTICO Y FORM/\S ORGANIZATIVAS 

En el capitulo anterior enmarcamos· la situación actual y proceso orga 

nizativo de los gremfos de profesionales en Trabajo Social en Colombia. 

En éste seAalaremos todo lo que hace refencia al Trabajo Social en el 

Atlántico, especifi�amente lo relacionado a sys formas organizativas, 

al desarrollo de sus actividades y logros obtenidos desde su creación. 

El D epartamento del Atlántico se encuentra ubicado en 1a parte Norte 

de Colombia, a orillas del mar Caribe, colinda con los Departamentos 

de Magdalena y B.olivar. Tiene una superficie de 3.270 Km2 , siendo u 

no dé los de poca extensión, posee la mayor densidad poblacional. 

La posición del Departamento le ha permitido ser uno de los principa�� 

les centros que ha contribuido al desarrollo económico del país. En 

el campo Industrial el Departamento del Atlántico, ocupa el cuarto 

lugar después de Cundinamarca, Antioquia y Valle del Cauca. S u  desa 

rrollo al igual que el resto del país tuvo su origen en los estímulos 

¡,!·i;teccionistas de los aAos 30; en los últimos lustros a tomado tan 

vigoroso impulso y ofrece'las perspectivas de estabilidad y mejora 

miento que practicamente constituye un fuerte empuje de la económia 



Nací.onal. 

El des:arrol1o tndus .trial del Departamento se halla loc�l izado en la 

ciudad de Barranqui11 a C y una pequeña parte en So 1 edad )_ que por su 

previligiada situación geograffca reune las mejores condiciones para 

concentrar. una mayor producción y al mismo tiempo ser centro de fácil 

distribución a los mer¿ados de consumo Nacional e Internacional. La 

cercania de Bocas de Ceniza lo ha convertido en uno de los puertos ma· 

ritimos y fluviales más importantes del país. 

En efecto, el acceso de materias primas, con la salida de bienes deter 

minados, a través del rio Magdalena, mar Caribe y por carretera en 

cierta forma fácil y seguro explica no solo el auge industrial sino 

también el .creciente movimiento comercial. 

A lo anterior hay que agregar la abundante mano de obra·disponible , 

un bu�n porcentaje de ésta calificada y sobre todo el encomiab.le espi 

ritu de empresas que animan al Barranquillero a incrementar sus inver 

siones y crear el am5iente propicio para atraer el capital foráneo. 

Naturalmente que éstas situaciones y condiciones positivas que se han 

vivido no han sido siempre; ya que �s éste el Departamento que más 

emigraciones ha sufrido en sus Gltimos tiempos, situación que ha re 

percutido en e 1 aspecto económi.co y social de sus. habi.tantes. Esta 

nueva configuración de la ciudad, en cierta medida contradictoria por 

el tipo de relaciones y la serie de problemas· que se aglutinan, fenó 
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meno que ori_gi_na los confl i_ctVi � determi_nados por la .. pés iJna admi_ni,s. 

traci:ón
? 

la desJdi,a. de s_us di,ri.gentes ':f. la falta de mí,sti_ca en el 

desempeño de sus· cargos
? 

sumado a estos los escas.os presupuestos pa 

ra atender los pro61emas generados, trayendo consigo un desequilibrio 

social. 

Estos hechos contradictorfos y el auge de problemas sociales , crea 

1 a neces í"dad de fundar i nst ituc iones que faci.'1 i ten e 1 centro l del de . 

sarrollo i como respuesta a las condfcfones esta61eci�as. Es así como 

nacen las 2 facultades de Traoajo Social en el Departamento del Atlán 

tico, implusadas por las Universidades Metropolitana en 1.973 y la 

Corporación Educativa Mayor del Desarrollo Simón Bolívar un año más 

tarde. La primera con un enfoque del Trabajo Social dirigido al campo 

de la salud y la segunda con un enfoque orientado hacia las Ciencias 

Sociales en general; capacitando profesionales para que se des·empeñen 

en todos los campos del Bienestar Social; conociendo de antemano la 

problemática Colomb.iana y asumiendo una actitud crítica ante ésta. 

Hay que anotar que el época en que surgen éstas 2 facultades, ya exis 

tia en el Deparatmento del Atlántico la primera instancia organizativa 

en el gremio de profesiona1es de Tra�ajo Social, conocida en ese enton 

ces como el Comité de Trabajadores Sociales de la Costa Norte, canfor 

mado por profesi�nales egresados de las Universidades de Cartagena y 

de otros lugares del país� quienes al tener conocimiento de la crea 

ci6n de éstas dos facultade� en la ciudad de Barranqui_lla, se opus.te i1 

ron a su formaci"ón, ol5jetando que en la ciudad no se conta6a con el 

72 



personal ca,paci.tado que pudi.era desarrollar las diJerentes catedras. 

q.ue. exí_gi_a 1 a profesJón. De ésta manera s.e y;:ó· ll)Onopo Fza.do el gr�Jl)i_o

y, las instituciones por los· profesionales de Carta,gena? donde ·.·1a s:e 

se veía manifiesto intereses particulares· por determinados grupos.Fué 

así: como fueron traídos profesionales en Trabajo Social del interior 

del país para la coordinaci�n del pensum académfco. 

En cuanto s·urgi'eron las primeras· pron10ciones de éstas dos facultades.> 

los nuevos profesionales fueron integrandose a la organización �\eXis 

tente, lo que años más tardé conllevó a la <liso.lución del Comité, or 

ganfzandose en forma particular, 1 o que iíoy conocemos como ASOCIACION 

DE TRABAJADORES SOCrALES DEL ATLANTICO. 

3.1 ASOClACION DE TRABAJADCRES SOCIALES DEL ATLANTICO Y SISTEMATIZA 

CION DE SUS ACTIVIDADES 

La 1sociación de Trabajadores Soci_ales del fi,tlantico -ASTSAT - como 

única instancla organizativa a nfvel gremfal que representa en ésta 

regfón a los· profesionales de Trabajo Soci�l, surge en unperiodo don 

de había otras formas asociativas en el resto del país. La Asociación 

nace 6ajo dtversas inquietudes de �stos profesionales, iniciandose pa 

ra el año 1.965 su primera etapa de organizaci�n, logrando establecer 

se dos años· más· tarde. 

Según el Articulo lo. ':/ Zo. del Ca_p;:tulo · l ? se denomina: 
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Asociación de Trabajadores Sociales del Atlántico, a la or 

nizaci.ón gremi.al de los profesionales en Tra.bajo Soci.al con 

Personería Jurídica No. 1692, ésta organización es de dere 

cho privado, sin ánimo de lucro, con duración indefinida; sin 

discriminaciones políticas, sociales, religiosas o culturales 

Funcionará de acuerdo a las normas del Código Civil y a sus 
1

estatutos internos 

En la p�rte admintstrattva al igual que en otras Asociaciones, la Asam 

blea General s·e consti'tuye en el organismo superior de la Asociación , 

conformada por los soci'os actfvos, los cuales se reuniran cada seís me 

s-es en forma ordinaria y en otras ocasi'ones cuando sea neces.ario, con

un preavtso no menos de 10 días para su ejecución.

La Asamblea s.e realizará con la asi's.tenci:a de la mitad más uno de los 

soci·os, de lo contrario será postergada, para 10 días más tarde de la 

fecha estipulada. Los socios tienen derecho a i voto e intervenir en 

las:deliberaciones que s.e presenten durante la reunión. La reunión se 

rá precedida por el Presidente y en �u ausencia por el Vice-presidente 

1.n.eOC IACI'ON DE TRABAJADORES SOCIALES. DEL ATLANTICO. Estatutos. Arti cu
los lo. y 3o. del Capitulo I. Fotocopia mimeografiada de la Asocia 
ción. 
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de la Asociación. Entre l�s funciones de la Asamblea General están: 

- La elección de la Junta Dlrectiva y .los suplentes

Elegir al revisor Fiscal

- Revisar y aprobar el presupuesto

Modificar los Estatutos de la Asociación con la aprobación de las

2/3 partes de sus miembros.

- Determinar la liquidación o dfsolución de la Asociación.

- Decretar el valor de las cuotas de afiliación, para el sostenimiento

de la Asociación.

Y otras funciones contempladas en el Reglamento Interno d�l organis

mo.

En cuanto a la dirección y admtnistraci6n de la Asociación se encuentra 

en poder de la Junta Directiva, la cual la conforman 6 miembros activos 

elegidos en Asamblea General, para un período de dos años. La Junta Di 

rectiva de la Asociación está conformada por un Presidente, un Vicepre 

sldente, un Secretario, un Tesorero y dos Vocales. 

para las reuniones de la Junta Directiva con la asistencia de cuatro 

mi'embros es sufi:ciente para su rea 1 i.zaci 6n ylas determinaciones se to 

maran de acuerdo a la mayoría de votos. La Junta se reunirá, por lo 

menos una vez al mes, y en forma extraordinaria, cuando se considere 

necesario. 

La Junta Di.recti'va ti:ene as._,�gnadas. las si:guientes funci.ones s·egún el 

Arti:culo 29· del Capitulo VI de sus Estatutos: 
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- Elaborar y presentar un plan de trabajo anualmente

- Hacer algunas reformas en el reglamento i,nterno de la Asoci.q<;i_Qn?s.i_

fuere necesario.

- Formar comites de tra5ajo

Estudiar y aprobar las solicitudes que se hagan a la Asociación por

sus asvirantes.

- Tomar decisiones que vayan acordes con los objetivos que persigue la

Asociación y serán revocadas en Asamblea General por mayoría de votos.

A su vez cada miembro de la Junta tiene funciones que cumplir de acuerdo 

al cargo que desempeñe dentro de ésta. Todos estos aspectos tienen que 

ver con los Estatutos y el Reglamento Interno, como complemento del pri 

mero aparecen como anexo para un conocimiento más profundo de los mis 

mos. 

Los objetivos de la ASTSAT son entre otros: 

RJpresentar,<lesarrollar y defender la profesión de Trabajo Social y

sus intereses a nivel local, Departamental, Nacional e internacional. 

Impulsar la divulgación y el desarrollo de la profesión especialmente 

en lo referente a la participación en la definición y ejecución de po 

líticas sociales y programas de 'Bienestar y Seguridad S ocial a nivel 

Departamental y Jacional. 

Fomentar la participación de los asociados, concientizar a los profe 

sionales en la uni�ad y solidaridad y promover su vlnculación en las 

activi:dades gremfa les., 
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I nterve.ni r como grupo de pres i ór:i y en coordinación. cori 1 a FECTS , 

ante los poderes Legislativos y Ejecutlvos para 1a ��pedición de le 

yes relacionadas con el desarrollo y ejercicio de la profesión. 

Vigilar y exigir el cumplimiento del Decreto reglamentario de la 

profesión, en todas las empresas e instituciones donde laboren Tra 

bajadores Sociales. 

En cuanto a las actividades realizadas por la ASTSAT, desde su forma 

ción, hacemos un enfoque sistematizado de las tareas realizadas en 

coordinación con otros gremios de profesionales a nivel Regional y Na 

cional. 

La ASTSAT, en el año de 1.967 contó con la dirección y orientación cel 

TrabéWador Social Julio Lema, como Vice-presidente Anais de Castilla, 

Secretaria Elena de Marenco, Vocales: Irma De La Cruz y Cecilia Mattos. 

Durante éste período los logros de la Asociación se centran específi 
J 

camente en la motivación de los colegas para la vinculación de los mis 

rnos a el naciente organismo, tarea o,ue resultó difícil por la roca 

·v,nciencia de los colegas y la falta de formación frente a la organi

·z �ión. La educación impartida en las Universidades era eminentemente

individualista y como tal se reflejaba en el actuar del egresado fren
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te a. sus prob 1 em9,s profes i.or:iaJes:, de �hí que su primer presidente des 

moti.va.do y con el mis¡no enfoque de formación, abandona la. ta.rea sin 

explicación y sin entregar un informe que permitiera agilizar lo ya 

comenzado; a raíz de lo anterior algunos de los miembros de la junta 

renunciaron tomando la voceria del gremio la que era secretaria de la 

anterior Doña Elena de Marenco. 

Durante e 1 periodo de 1 .968 1. a ASTSAT, es tuvo presidida por Elena de 

Marenco, como lo señalamos anteriormente, quien asume ésta responsabi 

lidad por voluntad propia y motivada por el interés de mantener el 

gremio, a ésta la acompañaron bajo el mismo esquema Judith de Soto, 

Cecilia de Martinez y Marina Passos. Durante la administración de es 

ta junta se desarrolla el I Curso de Capacitación, el cual giró en 

torno al Trabajo Social de Caso, dictado en la Cámara de Comercio y 

auspiciado por algunas Instituciones y Organizaciones. 

Esta actividad les permitió obtener sus primeras experiencias en el 

campo de capac i ta.ci ón, ya que 1 as res pues tas de los co 1 egas a éste 

curso fué muy notoria, lo que acrecentó la motivación por la organiza 

ción, pero que dentro de la práctica no se aplicó lo aprendido en el 

curso, ya que siguieron con el mismo esquema de apatfa hacia la orga 

nización y sin una respuesta pcsitiva frente a·las demás actividades 
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que se. �ueri.an desarrollar\ Dura.n.te éste periodo se e(Tlpeza.ron a redac 

tar l.os Estatutos y reglamentactones de la ASTSAT, per-0. éstos solo se 

pudieron terminar y presentar a la Secretaría de Gobierno en 1,969 

cuando la Asociación estaba dirigida por Marina Passos.En este año la 

junta directiva encargada se preocupó por legalizar la profesión y 

darle un reconocimiento Estata1, no obstante que la profesión se halla 

ba reconocida oficialmente pof entidades como el ICBF., el ICFES., el 

Ministerio de Justicia, el SENA., el ICT,, y el INCORJ\. ,ésto con el 

ffn de que abrieran nuevos campos y que los profesionales estuv eran 

a la altura de las demás profesiones tanto del área de las Ciencias 

Sociales como de otras. 

Para tal efecto se organiza e1 I Encuentro Nacional de Trabajo Social, 

el que se toma con mucho entusiasmo y en el que participaron un gran 

númefo de profesionales tanto en su organización, como en su parte 

operativa. 

En este mismo año la ASTSAT, elabor� un Proyecto Ley sobre la reglanen 

tación del uso del titulo de la profesión; el cual contó con el apoyo 

de otros organismos; éste fué presentado por la FECTS y sometido a 

consideración por el Senado de la República, resultando rechazado ini 

cialmente. (Ver anexo, razones de su rechazo). Más sin embargo no de 
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caen en su. propósito y en el a.ño 1/no en junta plena.� inyi,tan a 111-

Senadora Mari.a Elena de Crovo par,a que intervenga en li;i. aprobación de 

éste proyecto, 

Durante el periodo comprendido de 1.972 a 1.978, la Asociación estuvo 

manejada por colegas como Judith de Soto, Anais de Castilla y otras , 

en éste tiempo el hecho de mayor importancia que merece resaltarse 

fué el II Encuentro de Trabajo Social, el cual trató sobre la proble 

mática gremtal tanto a nivel Nacional corno Regional , vinculando el 

�jercicio profesional ante la problemática Colombiana; ya para esta 

época la ASTSAT está vinculada a la FECTS y participaba dentro de sus 

deliberaciones v planes de trabajo. 

Para 1.979 la Asodación estuvo dirigida por Elvira de Guarin y Marina 

Passos quien actuaba corno Secretaria-tesorera, en este per1odo se qui 

so formar otra organización de carácter profesional por los egresados 

de la Universidad Simón Bolívar, pero no dió resultado, hecho que mo 

tivó la vinculación de éstos egresados a la Asociación. Durante ésta 

administración se desarrolló un Curso de Planeación a nivel regional 

en coordinación con la FECTS, éste curso resultó muy productivo para 

la ASTSAT, tanto desde el punto de vista económico como de identifica 

ción profesional, lo que agudizó la motivación por la organización y 
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el engrandeci.!Tli.ento del gr-e.mi.e\ 

\ \ 

En 1 t981 la ASTSAT toma otra ori'entación, teniendose en cuenta aquí la 

participación de los egresados de las dos Facultades existentes en la 

ciudad de Barranquilla y de otras Universidades con el ánimo de hacer 

más grande el gremio y que la vtnculación fuese mas ecuánime, 

Posteriormente en el año 1 .982 quedó la dirección en manos del Trabaja 

dor Social Jorge Torres Díaz, quien orienta la actividad hacia el tra 

bajo de campo, la capacitación y la participación de los asociados a 

las diferentes actividades que se estaban dando a nivel Nacional, es 

así como se organiza el primer y único evento de carácter popular, en 

donde se vincula a todos los colegas y a la comunidad bajo un objetivo 

común II Servir a la comunidad 11� es así como se organiza una jornada 

de servicios múltiples en el barrio la Luz, en donde participan insti 

tuci�nes tanto de carácter pQblico como privado. 

Asi mismo bajo ésta dirección se organiza la IV Asamblea Nacional de 

Delegados de la FECTS, siendo esta una de las mas productivas por cuan 

to de ella se sacan los lineamientos para la organización del IV Con 

greso Nacional de Trabajo Social y se aprueba el Código de Etica Pro 

fesional, último paso para la reglamentación de la Ley 53. En este 

mismo año y aún bajo la presidencia del Trabajador Social Jorge Torres 

Díaz; hubo mucho ·alejamiento de los miembros asociados, lo cual no per 

mitió el trabajo colectivo. Sin embargo se logró realizar en coordina 
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ción con 1a P..sociación. C9lombi9-n9. de Desarrollo Hurni;in.Q ? Comité del 

A.tH.nti'co� un en.c1,.1entro centri;i.d9 eri 1.a .. gesti6n. de.l recurso humano en. 
. \ 

la década de los años 80\ La temáti�a abordada durante éste encuentro 

contó con el aporte teórico del Economista Dr. José Consuegra H. quien 

planteó el fenómeno de la economía, un análisis de la pol�tica socio-

económica del Centralismo y el Federalismo j su incidencia en el detri 

mento de la región; en el desarrollo de éste también se contó con la 

parti::ipación de la Dra. Magdalena de Carmona quien abordó los factores 

que alteran el desarrollo y bienestar social, ocasionados por la técno 

logía y los altos procesos de industrialización; y el Dr. Victor Estra 

da trató sobre los factores, hechos, circunstancias politicas y de pla 

nificación que determinan las condiciones de bienestar. El planteamien 

to de estos aportes teóricos, condujo al análisis del bienestar social, 

al estudio y diagnóstico de los programas que elevan los niveles de vi 

da de· los trabajadores. 

Es importante resaltar que durante este periodo la ASTSAT se vincula 

muy de firme con la FECTS, quedando,dos de sus miembros dentro de la 

junta directiva de ésta. En éste año (1 .982) en acto conmemorativo al 

día del Trabajador Social, se nombró Miembro Honorífico de la ASTSAT, 

al Dr. Humberto Rosanía Vitola, quien había sido nombrado recientemen 

te Jefe de los Servicios de Salud del Atlántico; por el gran apoyo 
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que siempre ha brindado a los profesionales de Trabajo So�ial, y al 

Trabajador Socia1 Alberto Santamaria oor el aoorte teórico dado al Tra ' . ' 

bajo Social, A finales de 1.982 ya vencido el periodo de la junta, se 

elige una nueva, es importante destacar que existia mucho inconformis 

mo por la junta saliente por el hecho de que su trabajo se centraba 

más en la junta, teniendo en cuenta que no existia un apoyo por parte 

de la base y que además quien encabezaba la junta era el Decano de una 

facultad que siempre habia sido mal visto por los colegas egresados de 

otras Universidades. 

La nueva junta directiva es elegida en Asamblea General, por medio de 

la presentación de planchas y el voto mayoritario, recayendo el cargo 

a la pla�cha conformada por los Trabajadores Sociales Beisy de Muelle, 

Isabel de Lewis, Carlos Osori'o, Amelia Bolaños, Nelsy Cardenas, Maria 

Mercedes Barros y Enelva Carmona; esta junta después de haber tomado 

posesión de su cargo, comienza reestructurando la organización que 

riendo darle un enfoque administrativo por encima de su capacidad eco 

nómica, motivo que marcó diferencias entre sus miembros, esta situa 

ción se agudiza cuando se hace mal manejo de la Asamblea para conse 

guir aprobación del pago de inscripción a el V Congreso Nacional de 

Trabajo Social de la presi·denta de la Asociación, ante lo cual algu 

nos miembros de la junta y de la asamblea no estaban de acuerdo; má� 
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tarde_ esta situación se torna personal entre algunos mi:e!llbros de la 

junta con la presidenta, tornandose un ambiente poco f�yorab1e para 

los logros de la Asociación� Todo lo anterior motivó la desintegración 

de la junta y la renuncia de algunos de los mierrbros, por lo tanto y

antes de cumplir el periodo reglamentario se tuvo que elegir una junta 

provisional la cual duró alrededor de dos meses. 

En l,984 se elige nueva junta directiva por la necesidad de salvar la 

organización y mantener al gremio unido, la que queda conformada por 

las Trabajadoras Sociales Guiomar Manjarrez presidenta, Shirley Nava 

rro Secretaria, Nubia Moreno Tesorera, Margith López Fiscal y las Voca 

les Yesenia Bolívar y Maria Mercedes Barros, quienes expresaron el ob 

jetivo de consolidar la Asociación mediante una permanente comunicación 

.con�todos los asociados sobre las actividades adelantadas. 

Dentro de las actividades cumplidas por la ASTSAT en el periodo actual 

estan : 

Ubicación de profesionales en diversos sectores, envio de infor 

mación oportuna sobre eventos a cumplirse en la ASTSAT, divulga 
ción de estatutos, Ley reglamentaria de la profesión, de los 
proyectos de formación de comites de trabajo. 3 

- -
4 • 

3 ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES DEL ATLANTICO. Cuadro i nformati 
vo sobre actividades. Barranquilla, Marzo de 1,984, 
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e11r:e ''IQi.llllA 

un sello de organizact�n y descentralfzación, aspectqs sustanciales de 

la administración moderna y de las organizaciones de base, 

En la actualidad este gremio presenta nuevas perspectivas, pero no de 

ja de ser preocupante la serie de dificultades que tiene que afrontar 

para adquirir cierto carisma de funcionalidad ante la actitud pasiva 

de sus asociados. Fué notable el hecho que para la primera Asamblea 

del presente año (l .985), convocada para el día 18 de Abril, no pudo 

ser efectuada por no haber Quorum; situación que obligó a una nueva 

citación para una fecha posterior de acuerdo a los Estatutos. Siendo 

esta vez realizada a pesar de no haber sido numerosa la participación 

de sus afiliados. 

Inicialmente se hizo lectura del orden del día; antes de hacer su apro 

bación se sugirió dentro de sus puntos, la presentación de cada uno de 

los asistentes y dar a conocer la actividad a que se dedican los mis 

mos; se hizo lectura del acta anterior, de la correspondencia recibida 

Y posteriormente la Presidenta y la Tesorera presentaron sus respecti 

vos informes, notoficandose a través de estos que la mayoría de los a 

filiados se encuentran atrazados en los aportes a la Asociación, moti 

vo éste que fué discutido, planteandose diversas posibilidades para 

que sus afiliados se pongan al día. Para agi1izar estos pagos se les 
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recordó Q 1 os socios e 1 número de 1 a cu en.ta y e 1 Banco en donde se 

encL!en.tran depositados l.os fondos de la Asodación y se les sugirió 

que hicieran sus cancelaciones personalmente para evitar retrasos y a 

cumulación de cuotas, ya que esta situación dificulta el normal fun 

cionamiento de la organización, por cuanto �sta se sostiene de las cuo 

tas de sus socios. 

Durante esta Asamblea se analizó y se leyó la carta enviada al Trabaja 

dor Social Norberto Reales, Vice-presidente de la junta directiva quien 

había faltado en repetidas ocasiones a las reuniones, sin conocerse 

los motivos de su ausencia; entendiendose ésto como abandono del cargo 

según el Reglamento Interno de la ASTSAT. Eligiendose por votación uná 

nime a la Trabajadora Social Ju1ieth Olivares, egresada de la Universi 

dad Metropolitana y Di rectora del Programa de Alfabetización en el Mu 

nicip4o de Soledad. 

También se dió a conocer el Plan de Trabajo a desarrollarse en el pre 

sente aAo (Ver anexo). Finalmente se presentaron sugerencias acorde a 

las necesidades planteadas : 

Realizar una investigación que permita conocer la población emplea 

da y desempleada. 

Realizar un bingo, con la finalidad de aumentar los fondos de la 
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Asociación de Trabajadores Sociales del Atlántico, 

. 

Crear un mecanismo que permita mantener al día, al afiliado con la 

Asociación. 

- Lograr proyectarse participando y colaborando con las entidades 

que dirigen la atención a calamidades presentadas en la región. 

La dinamización de las actividades propuestas son una respuesta adecua 

da para el dessrrollo del Trabajo Social en la región, para la vincula 

ción de profesionales a otros campos diferentes al medio donde tradi 

cionalmente se han concentrado los profesionales de Trabajo Social y 

para la motivación de profesionales hacia la organización, en donde se 

observa un reducido número de afiliados, 100 en total de los cuales 36 

son miembros activos y los restantes pertenecen a la reserva de la 

ASTSAT. 



UNIVERSIDAD SIMON BOLIVH 

BIBUOTEGA 

U4RiíAf!iQU!llA 

3.2 - PROBLEMATICA ACTUAL DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES 

DEL ATLANTICO, NATURALEZA Y JERARQUI"Z.ACION. 

Para la realizaci6n de ésta investi�aci6n se tomó como Universo el 

total de profesionales de Trabajo Social que han egresado de las Uni 

versidades locales de 1977 a Julio de 1984, constituyendose éstos en 

nuestro marco muestral. 

El diseño adoptado para la muestra fué el muestreo aleatorio simple. 

Esta muestra se o5tuvo mediante el siguiente procedimiento: 

Tomamos una muestra piloto correspondiente al 10% de la población 

{_l.029 X 10= 103J. 

Teniendo en cuenta los objetivos de nuestra investigación los aspectos 

analizados son los que nos van a demostrar cuales son los intereses 

gremiales de la Asociación de Trabajadores Sociales del Atlántico y se 

gún la jerarquización de éstos plantear alternativas de solución a la 

problemática detectada. 

Obtuvimos respuesta de un total de 75 profesionales distribuidos en la; 

distintos campos en los cuales interviene el Trabajador Social; el rs 

to de las encuestadas no fueron devueltas por falta de colaboración de 

algunos profesionales, quienes mostraron poco interés para contestar 

estas encuestas. 
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fABli; No 1 UNIVERSIDAD DE DONDE ES EGRESADO EL PROFESIONAL DE TRAuAJO SOCIAL Y EMPRESA 

DONDE LABORA. 

Universidad de . • ,. 

donde es egresado Uní versi.dad Univers·idad 
Empresa Simón Bolívar Me tropo 1 i tan a Otras Total % 

donde 
% labora % % 

Empresa 6 
privada 13. 95 9 31 .03 l 33. 33 16 21.33 

-

Empresa 16 37.20 n 37.93 --- 27 36.00 
Estatal 
-

co Docenc·i a 9 3 --- 12 16 .00 
\.O 20.93 10. 34

Desempleados 11 25.58 5 17. 24 . 16 21. 33

Otros 2.32 l 3.44 2 66.66 4 5.33 

Total 43 29 3 75 99.99 

% 57.33 38.66 4 

Fuente de datos: Encuestas realizadas por el Grupo Investigador 



TABLA No l 

UNIVERSIDAD DE DONDE ES EGRESADO EL PROFESTONAL DE TRABAJO SOCI'AL 

.Y EMPRESA DONDE LABORA. 

Teniendo en cuenta la población de Trabajadores Sociales que existen 

en el Departamento del Atlánti.co (_ 1.029. aproximadamente}. y dentro 

de §stos los 36 afiliados a la Asociación de Trabajadores Sociales 

del Atlántico, realizamos un total de 75 encuestas de las cuales el 

57.33% son egresados de la Universidad Simón Bolívar, el 38.66% de 

la Universidad Metropolitana y el 4% de otras Universidades l Univer 

sidad de Cartagena y Universidad de Santander1. De estos profesiona 

les el 36% se encuentra laborándo en Empresas del Estado generalmente 

en el campo de la salud, un 21,33% se encuentran ubicados en empre 

sas privadas. 

De la mues.tra tomada como referencia de la Universi.dad Metropolitana 

(29 profesionales), el 37.�3% de éstos se hallan laborando en Em 

presas del Estado y un 31.03% en el campo privado; observándose de 

hecho mayor incursión en éste campo del egresado de la Metropolitana 

comparativamente con el egresado de la Universidad Simón Bolívar, aun 

que la muestra de estudio tomada de ésta Universidad fue relativarnen 

te mayor en comparación con la Universidad Metropolitana. 

El número de Trabajadores Sociales que se encuentran desempleados es 

de un 21.33% esto refleja la necesidad que tenemos de dar a conocer 

más nuestra profesión en todas las áreas, en donde sea necesaria nues 
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tra tnteryenci6n profesional. Es por esto que detectamos que el 16% 

de los profesi'onales encues:tados· s.e es.tan dedfcando exclusivamente a 

la docenci'a, que a pesar de ser tambfén una Buena forma de ejercer , 

ya que se dedican a formar profesionales, no deja de ser preocupan 

te ya que son los mismos profesionales quienes. deben preocuparse por 

ampliar el radio de acción profesional. 
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CUADRO No 2 CONOCIMIENTO SOBRE LAS ORGANIZACIONES GREMIALES DE TRABAJADORES 

SOCIALES. 

Conocimiento sobre 
· las organizaciones·
profesionales de
Trabajo Socia 1

SI 

NO 

TOTAL 

+ •,, 

Universidad 
Simón Boltvar 

-% 

30 69.76 

13 30 .23 

43 

Universidad 
Metropolitana 

% 

22 75.86 

7 24. 13

29 

Fuentes de datos: Encuestas realizadas por el Grupo Investigador 

Otras 
Universidades 

% 

3 100 

3 

Total % 

55 73.33 

20 26.66 

75 
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TABLA. No 2 

CONOC IMifNTO SOBRE LAS. ORGANIZACIONES GREMIALES DE. 

TRABAJADORES SOCIALES 

Como nuestro estudio está dirigido hacia los intereses gremiales por 

parte de los Profesionales de Trabajo Social; encontramos que el 6g,76% 

de los egresados de la Uni'versidad Simón B.olivar si tienen conocimiento 

de las organizaci'ones que existen en el País a nivel de Trabajo Social 

y el 75�86% de los profesionales egresados de la Universidad Metropoli 

tana también ti'enen conoci-miento de estas organizaciones; a pesar de es 

to son los que menos se encuentran afiliados a la Asociación de Trabaja 

dores Sociales· del Atlántico, y los que menos participan en las activi 

dades programadas por la Asociación; del total de los encuestados el 

100% de los egresados de otras Universidades tienen conocimiento de 

las Organizaciones profesionales de Trabajo Social. 
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TABLA No 3 INFORMACION SOBRE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL EN 

EL PERIODO DE FORMACION. 

Información sobre las 
Organizaciones Pro�. 
en el período de forma 
ción 

Univ. Simón Bolívar 

Univ. Metropolitana 

r' 

Otras Universidades 

Total 

% 

• 'I, 

SI 

% 

25 58.13 

19 65,51 

2 66.66 

46. 

61 .33 

NO 

% 

18 41.86 

10 34.48 

33.33 

29 

38.66 

Fuente de datos: Encuestas realizadas por el Grupo Investigador. 

Tota ·¡ 

43 

29 

3 

75 

99.99 



TABLA No 3 

·------
UNIVEiSIOAD S!MON 80Lh'AB

BlBLIOTEGA 

!ARRAflQUILLA

INFORMACfON SOBRE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE TRABAJO 

SOCIAL EN EL PERIODO DE FOR�ACION. 

De los profesionales egresados de la Univer�idad Stm6n Bolivar el 

58,13% respondió haber reci6ido información so6re las Organizaciones 

Profesionales de Tra5ajo Social durante su periodo de formación aca 

démica aunque parece ser que ésta i�formaci6n no fue recibida por 

medio de una Cátedra especifica, sino en algunas cátedras pero a 

grosso modo; el 41,86% de los egresados de la Universidad Metropo 

litana contestaron haóer recibido información sob.re las Organizacio 

nes Profesionales de Trabajo Social, en su período de formación aca 

démica y de los egresados de otras unfversfdades el 66,66% también 

recibieron información sobre las Organizaciones Profesionales de Tra 

bajo Social en su formación acad§mica. 

Lo anterior demuestra que se hace necesario que las Unviersidades le 

den más importancia a éste aspecto e incluyan entre sus cátedras un 

conocimiento amplio sobre las Organizaciones Profesionales que exis 

ten en el País, tanto a nivel Latinoamericano como Nacional y Regio 

nal; resulta censurada· que existan profesionales que aún estando 

ejerciendo no tengan conocimiento de las diferentes organizaciones en 

cargadas de vigilar los intereses de la profesi6n para su normal fun 

cionamiento. 
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. TABLA No · 4 OPINIONES SOBRE LAS ORGANIZACIONES PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL 

Opini_one.s. s,ob_re la.s .. orga. Son. grupos. que trq.ba. L�s. org9ni.z9ci.o 
nlzacione� profesi�nal�s Jan ais1adam·ente de ne� pretenden me 
de Trabajo Social 1as Bases· jorar 'las condi, 

Si_n cienes del gre Total 
mio pero las bases Opinión 
no responden 

% % % 

Univ. Simón Bolívar 1 O. 23.25 16 37.20 '17 39.53 43 

Univ. Metropolitana 10 34.48 5 17.24 '14 48.27 29 

Otras Uni�ersidades 3 100 3 

Total 20 24 3:1 75 

% 26.66 32.00 41.33 99.99 

Fuente de datos: Encuestas realizadas por el Grupo Investigador 



TABLA No 4 

l. UNIVERSIDAD SIMON BOLIVAI

BIBLIOTEGA 

e· ..... n�mu 

OPINIONES SOBRE LAS OR�NIZACIONES PROFESIONALES DE TRABAJO SOCIAL 

La opinión sobre el conocimiento de las Organizaciones profesionales 

de Trabajo Social fue muy bajo, teniendo en cuenta que el 41.33% de 

los profesionales encuestados no expresó ninguna opinión al respecto 

por la falta de conocimiento que tienen sobre éstas organizaciones ; 

justificando esto en la poca información recibi-0a durante el período 

de formación profesional. Lo cual nos parece una posición muy cómo 

da, ya que no todo se recibe durante la formación académica del pro 

fesional; y es a éste a quien le corresponde investigar y profundi 

zar·los conocimientos recibidos. La realidad es que la no participa 

ción en las actividades programadas por la Asociación de Trabajado 

res Sociales del Atlántico, único organismo existente en el Departa 

mento del Atlántico, que vela por los intereses del gremio y que está 

al tanto de las demás organizaciones de carácter gremial a nivel de 

Trabajo Social que funcionan en el ámbito Nacional e Internacional ; 

es un factor muy importante que influye en el desconocimiento de 1a 

proyección de estas organizaciones. 

Encontramos que un 32% de los encuestados tienen conocimiento de las 

funciones y objetivos que cumplen éstas organizaciones profesionales 

y expresaron ampliamente, que éstos pretenden mejorar las condiciones 

de la profesión, pero las bases no responden, ya que se muestran apá 

ticas a las actividades que programan estos organismos, no dándoles 

la importancia que tienen e ignorando los beneficios que e1 gremio 
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reci.b.i.d_a si cada uno de los. profes.i.onales. contribuyer-a al fortalecí 

miento del mismo, mediante �portes teóricos, prácticos y por ende eco 

nómicos que contribuyan al apoyo de las di:ferentes agremiaciones que 

repaldan a los Trabajadores Sociales. 

El 26.66 % respondió que estas organizaciones son grupos que trabajan 

aisladamente de las bases, ya que algunas de las actividades que pro 

graman no están acorde a las ne ces fdades. del gremio de profes.i.ona 1 es·; 

lo cual se refleja en la falta de colaóoraci:ón e inasistenci.a por par 

te de los miembros hacia determinadas actfyidades. 

Naturalmente que e 1 escas·o conocimiento que de 1 as. organizaciones 

se tiene, no solo radica en desconocer la exi:s.tenci.a de es:tos_ gremios, 

sino los objetivos que estos se plantean, sus funciones y lo que es 

aGn peor los logros obtenidos en 5eneficfo de la profesión, los cuales 

han contribuido ha mejorar las condiciones del gremio en general. 
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TABLA No · 5 CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES 

DEL ATLANTICO. 

Conocimiento sobre la 
exi's.tencia de 1 a ASTSAT 

SI 

NO 

Total 

Universidad 
Slm6n Bolivar 

% 

30 69.76 

13 30.23 

43 

Universidad 
Metropolitana 

% 

22 75.86 

7 24.13 

29 

Fuente de datos: Encuestas realizadas por el Grupo Investigador 

Otras 
Universidades 

% 

3 100 

3 

Tot�l 

55 

20 

75 

% 

73.33 

26.66 

99.99 



TABLA No 5 

- !T -�biw 

I
UNI\IEilSIDAD SIMOi� BOLIVAR 

BIBLIOTEGA 

DARRArtQUiLlA 

CONOCIMIENTO SOBRE LA EXISTENCIA DE LA ASOCIACION DE TRABAJADO 

RES SOCIALES DEL ATLANTICO. 

Lo analizado anteriormente nos demuestra que hay un alto porcentaje 

de profesionales en Trabajo Social que desconocen la existencia de 

Organizaciones Profesionales en Trabajo Social en América Latina y 

en Colombia, por ello quisimos analizar que porcentaje conoce de 

la Asociación de Trabajadores Sociales del Atlántico, como Gnica 

instancia organizativa a nivel gremial que existe en el Departamento; 

del total de los encuestados el 73.33% conoce la Asociación de Traba 

jadores Sociales del Atlántico, de los encuestados egresados de la 

Universidad Simón Bolfvar el 69,76% tienen información sobre la Aso 

ciaci6n de Trabajadores Sociales del Atlántico, de la Universidad Me 

tropolitana el 75,86% de los encuestados también conocen la Asocia 

ción de Trabajadores Sociales del Atlántico, pero a pesar de ésto es 

muy reducido el número de los afiliados a ella. 

En este análisis nos damos cuenta que el mismo porcentaje encuestado 

que tiene conocimiento de las organizaciones gremiales de Trabajado 

res Sociales, sabe de la existencia de la ASTSAT. y a pesar de esto 

es muy bajo el número de profesionales que se interesan por pertene 

cer a esta organización que intenta velar por los intereses de todo 

el gremio. 

100 



TABLA No 6 AFILIADOS A LA ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES DEL ATLANTICO. 

Afiliados a la 
' 'I, 

ASTSAT Univ� Simón Bolivar Unlv, Metrop. Otras Tqt�l % 

Univ. Univer. 
% % % 

sr 15 34.88 2 6,89 3 100 20 26.66 

NO 28 65. 11 27 93. 'IO 55 73.33 

TOTAL 43 29 3 75 99.99 

Fuente de datos: Encuestas realizadas por el Grupo Investigador. 
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TABLA No 6. 

AF I.LI:ADOS. A LA ASDCI"AC roN DE TRABAJADORES. soc JALES DEL 

ATLANTICO. 

Comprobamos en el cuadro anterior el porcentaje de profe&ionales en 

Trabajo S.oci"al, que conocen la As·ociación de Tra5ajadores Sociales 

del Atlánticb; pero en este cuadro nos daremos cuenta cuan bajo es 

el número de Trabajadores Sociales afiliados a ella; de los 75 pro 

fesionales encuestados solo un 26,66% se encuentra afiliado a la úni 

ca Organización de Profe� ·anales de Tra6ajo Social, existente en el 

Departamento, la Asociación de Trabajadores Sociales del Atl&ntico, 

vemos que es muy bajo este porcentaje en relación a la población pro 

fesional que exi'ste en el Departamento ( 1 .029 profesionales aproxi 

madamente hasta Julio de 1984 ). Del total de los afiliados el 34. 

88% es de la Uni"versidad Simón Bolívar, solo un 2% corresponde a 

la Universidad Metropolitana; como solamente encuestamos a 3 profe 

sion.áles egresados de Universidades fuera del Departamento, el 100% 

de ello� se encuentran afiliados a la Asociación de Trabajadores So 

ciales del Atlántico. 

Es importante resaltar que los egresados de la Universidad Metropoli 

tana son los que menos se encuentran afiliados a la Asociación por mo 

tivos que analizaremos mas adelante. 
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TABLA No 7 

Opinión sobre 

la ASTSAT 

Univ. Simón B. 

Univ. Metropol. 

Otras Univers. 

Total 

% 

OPINIONES'sOnRE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES DEL 

/\TLANTICO. 

Qué ésta debe reali 
zar acciones que me 
joren las condicio 
nes laborales de los 
Trabajadores Sociales 

10 

10 

20 

26.66 

Actualmente está 
bien dirijida 

16 

6 

2 

24 

32.00 

Sin 
Opifi·i ón 

17 

13 

31 

41.33 

Fuente de datos: Encuestas realizadas por el Grupo Investigador:·· 

Total 

43 

29 

3 

75 

99.99 



TABLA No 7. 
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SA:tt:MQulLLA

OPINIONES SOBRE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES DEL 

ATLANTrco. 

Como analtzamos en los cuadros anteriores fue notable el bajo porcen 

taje de desconoctmiento so5re las Organizaciones Profesionales de 

Trabajo Soclal y el bajo nOmero de profesionales afiliados a la 

Asociación de Trabajadores Sociales del Atl§ntico, por lo ante 

rior cualificaremos las opiniones que tienen estos profesionales sobre 

la As·ociación de Tra5ajadores Soci'ales del Atlántico; el 41.33 % de los 

encuestados no opinó absolutamente nada sobre la Asociación de Traba 

jadores Sociales del Atlántico, por el mismo desconocimiento de la mis 

ma y por la falta de promoción de esta institución organizativa como 

lo comprobaremos más adelante; el 32% respondió que actualmente la Aso 

ctación de Trabajadores Sociales del Atlántico se encuentra bien diri 

gida, y el 26,66% de los profesionales encuestados opinaron que esta 

organ_üación debe realizar acciones que mejoren las condiciones labora 

les de los Trabajadores Sociales, en cuando a vigilar los intereses del 

gremio de las Empresas e Instituciones en las que estos se encuentren 

ubicados; para que estas mismas Empresas e Instituciones se den cuen 

ta de que los Trabajadores Sociales tenemos un respaldo en la Asocia 

ción de Trabajadores Sociales del Atlántico. 
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TABLA No 8 CONOCIMIENTO SOBRE LOS ESTATUTOS Y NORMAS DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES 

SOCIALES DEL ATLANTICO. 

C0noc imi ento s_obre 
los.r·tatutos y Nor S. . 

mas de la ASTSAT 

SI 

NO 

Sin respuesta 

Total 

• 
'

1
, 

Uni v. Simón Bo1i.var Univ. Metropol. 

12 2 

20 23 

11 4 

43 29 

Fuente de Datos: Encuestas realizadas por el Grupo Investigador. 

Otras 
Uni vers ida 
des 

3 

3 

Total 

17 

43 

15 

75 

% 

22.66 

57.33 

20.00 

99.99 



TABLA No 8 

CONOCIMIENTO SOBRE LOS ESTATUTOS Y. NORMAS DE. LA .ll.SOCIACI'ON DE 

TRABAJADORES SOCIALES DEL ATLANTICO. 

Teniendo en cuenta que solamente un 26 .66% de los profesionales en 

cuestados se encuentran afiliados a la Asociación de Trabajadores So 

ciales del Atlántico, el conocimiento sobre los estatutos y normas de 

la misma tambien va a ser bajo; es por esto que concluimos que solo 

el 22, 66% de los encuestados conoce los Estatutos y normas estableci 

dos por la ASTSAT, para un mejor funcionamiento de la misma. Resul 

tanda también que del n0mero �e afiliados solamente un 85% conoce és 

te Estatuto y éstas normas. 
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TABLA No. 9 PARTICIPACION EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ASOCIACION DE TRABAJADORES 

SOCIALES DEL ATLANTICO 

Grado de participación 
en las actividades rea 

lizadas por la ASTSAT 

Afilia dos 

,· 

No Afiliados 

Total 

• 1 1 , 

Soc-í a 1 es 

% 

12 54. 54

10 45.45 

22 99.99 

Recreativas 

% 

6 42.85 

8 57. 14.

14 99.99 

Cu 1 tura les· 

% 

8 44.44 

10 55.55 

18 99.99 

Fuente de datos Encuestas realizadas por el grupo investigador . 

Educativas· Otras 

% 

33.33 

2 66.66 

3 99.99 
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PAR.TICIPACION EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA ASTSAT, 

La participación en las acti'vidades programadas ,por la ASTSAT, por 

parte de los profesionales afiliados y no afiliados, la hemos analiza 

do teniendo en cuenta los siguientes aspectos: algunos de los afilia 

dos han asistido al 54.54% de las actividades Sociales programadas JX)r 

la organización y los no afiliados han participado del 45.45% de éstas 

mismas actividades. El 42.85% de las actividades Recreativas han sido 

frecuentadas por los afiliados y los no afiliados han participado del 

57.14% de éstas actividades. En este aspecto notamos corno los no afi 

liados se han favorecido de esta clase de actividad tal vez por la ca 

lidad de los mismos. 

Al 44.44% de las actividades culturales han asistido los afiliados , 

mientras los no afiliados han participado de un mayor porcentaje de 

estas actividades exactamente del 55.55%. SegOn los resultados de nues 

tra investigación, al aspecto educativo es al que menos han asistido 

los profesionales que se encuentran afiliados a la ASTSAT, ya que com 

probamos que solo el 33.33% de estas actividades han sido frecuenta 

das por estos miembros y al 66.ó6% los no afiliados. 

En este cuadro tambien analizamos que hay profesionales que apesar 
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de no estar afiliados a esta organtzacion,asisten a las actividades 

programadas, a veces su asistencta es mas notoria que la de los mts 

mos afiliados. 
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TABLA No l O ESTIMULOS QUE TIENE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES DEL ATLANTICO 

PARA SUS AFILIADOS. 

Que e�tfmulos tiene 
la ASTSAT para sus 
afi 1 iados 

Univ. Simón B. 

Univ. Metropol. 

Otras Univers. 

Tota 1 

• •¡, 

Desconocimiento de 
Estfmulos 

10 

18 

28 

Exonerac i-ón de 
pagos, capacit a 
ción, auxilios 

12 

4 

• 3

19 

S"in respuesta 

21 

7 

28 

Total 

43 

29 

3 

75 

% 37.33 25.33 37.33 99.99 

Fuente de datos Encuestas realizadas por el Grupo Investigador. 
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TABLA No 10 

' D61YEISIDAD SIMON BQLIVAR 
BIBLIOTEGA 

BARPAnQUllLA 

ESTIMULOS QUE TIENE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES DEL 

ATLf\NTI'CO PARA SUS AFILIADOS. 

Notamos en el análisis anterior la apatía que sienten los profesiona 

les hacia las actividades programadas por la Asociacion de Trabajado 

res Sociales �el Atlántico , justificandb ésta con la falta de promo 

ción, en éste análisis se afianza ésta justificación, cuando destaca 

mosque del total de profesionales encuestados un 37,33% respondió 

desconocer la clase de estímulos que la Asociación de Trabajadores So 

ciales del Atlántico utiliza para mantener interesados a sus miembros, 

y hacerlos participe de las programaciones que ésta organiza; otro por 

centaje igual (37.33%) no respondió a ésta pregunta y un 25.33% res 

pondió conocer algunos estímulos que éste organismo utiliza para sus 

miembros como la exoneración de pagos en casos especiales (. Profesiona 

les desempleados, si.tuación económica baja, etc.) los cursos de capaci 

tación que ésta programa €n períodos no muy largos. 
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TABLA No 11 CONSIDERACIONES SOBRE SI LA ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES DEL ATLANTICO 

ESTA CONTRIBUYENDO AL DESARROLLO DE LA PROFESION 

Opiniones sobre si la 
ASTSAT está contribu 
yendo al desarrollo 
de la profesión 

Univ. Simón B. 

Univ. Metropol . 

Otras Universid. 

Total 

% 

Actualmente ��tán 
tratando de mojo 
rar la situación 
gremi a 1 . Ti ene mu 
cho interés en 
ello. 

11 

4 

2 

17 

22.66 

Halogrado al Brinda elemen 
gunas de las tos de actuali. 
metas trazadas.zación prof. 
Como la regla 
mentaci ón de 
la prof. 

6 6 

2 

l 

8 8 

10.66 10.66 

Fuente de datos: Encuestas realizadas por el Grupo Investigador. 

Le falta ca

na 1 izar mas 
la situacion 
para vincular 
más prof. 

1 1 

10 

21 

28.00 

Sin 
Opinión 

. 9 

12 

21 

28.66 



TABLA. No 11 

DNIVERSIDAD SIMON BOUVAI 

BiELIOTEGA 

B:' "lr.AAQUILLA 

CONSIDERACIONES $08.RE SJ. LA ASOCI.ACI.ON DE. TRABAJADORES SOClALES 

DEL ATLANTICO ESTA CONTRIBlJYENDO AL DESARROLLO DE LA PROFES ION. 

Del total de los encuestados el 28, 00.% de estos profesionales., consi. 

deran que a la Asociación le falta. canali.zar más la si.tuación actual 

de los profesional�s ya que conociendo ésta,programará sus activida 

de .s acordes con las necesidades. de 1 os Trabajadores Socia 1 es en gene 

ral; y de ésta manera lograr la vinculación de nuevos miembros acti 

vos a este organismo. 

El 28, 0.0 .% se negaron a responder ésta pregunta por motivos que anali 

zaremos más tarde. El 22,66% cons.ideran que la actual Junta Directi 

va está tratando de mejorar la si'tuación gremial de los profesfonales 

de Trabajo Social, encaminando sus acciones a la capacitación y actua 

lización profesional, aunque éstas activ.idades han sido muy pocas , 

son a�rovechados por quienes asisten a ellas. 

En el orden de prioridades un 8.00%, considera que la Asociación de 

Trab.ajadores Sociales del Atlánti.co desde su inicio si ha logrado al 

gunos buenos aportes a la prbfesi6n como su participación directa en 

lograr la Reglamentación de la profesión; otro 8. 00% contestó que la 

Asociación de Trabajadores Sociales del Atlántico está brindando ele 

mentas de actualización profesional por el interés que tiene en la ca 

pacttactón del gremio. 
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TABLA No 12 ASPECTOS EN QUE FALLA LA ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES DEL 

ATLANTICO. 

En que aspectos 
está fallando la 
.ASTSAT 

Univ. Simón B. 

Univ. Metropol. 

Otras Univers. 

Total 

La relación ··,.Relq.ci.ón
entre sus miem, entre la J. 
bros Direct�va y

la base 

4 3 

5 3 

Falta de pro 
moción profe 
sional 

8 

4 

12 

�patta de 
lbs mi�m 
bros hacia 
las act. 
realizadas 

8 

6 

3 

17 

Falta de 
estímulos· 
para sus 
afi l fados 

10 

16 

'26 

SiJ1 
Respuesta 

10 

2 

12

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

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

% 6.66 4 16. 00 22.66 34.66 16 

Fuente de datos: Encuestas realizadas por el Grupo Investigador. 



TABLA No 12 

ASPECTOS EN  QUE FALLA LA ASOCIACI:ON DE TRABAJADORES SDCIALES DEL 

ATLANTICO. 

Siguiendo la secuencia de los intereses del gremio de Trabajadores 

Sociales del Atlántico, encontramos que el ·34.66% respondió que la 

Asociación no cuenta con estímulos suficientes para sus afiliados 

siendo éste una de las fallas principales que éste organismo debe 

mejorar para lograr vincular más miembros activos; igualmente un 

16.00% consideró que la falta de promoción de las actividades pro 

gramadas por éste organismo es un aspecto que se debe mejorar para 

beneficio del gremio. 

La relación entre sus miémbros y la relación entre las bases fueron 

los aspectos que en orden de priorfdades fueron contestados por los 

encuestados exactamente el 6.66% y el 4.00% respectivamente. 
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"i"ABLA No 13 PROPOSICIONES PARA MEJORAR LAS FALLAS EXPUESTAS ANTERIORMENTE 

Propos i.c i.ones. 
pa rá mejorar l a.s 
fallas antertor� 

Un i v . Simón. B. 

Un·¡ v. Me tropo 1 .

Otras Un·i vers. 

Total 

% 

Mejores. e.s. 
tí,nulos ¡:a 
ra los cole 
gas a fi.l ·i ados 

· y no a filia
dos 

1 O • 

14 

--

24 

32.00 

.. , 
iln�u1 s.a r Promoci.on9-¡ T¡c).ba,j9-,í 
ac . so las Org. en en grupo a 
ci o-cul el proc. de nivel de 
tura les forma ción a Universida 

con diná cadémica des 
micas pa 
ra i nte 
grar al 
gremio y 
acabar 1 a 

apati a 

8 8 3 

7 4 l 

-- 1 --

15 13 4 

20.00 17.33 5.33 

Fuente de datos: Encuestas realiz ada s por el Grupo Investigador. 

El 9 b.ora r 
programas 
de acuerdo 
a·l as nece 
sidades del 
gremfo 

7 

3 

2 

12 

16.00 

Si.n 
respuesta 

7 

7 

9,33 



:rnsrn. No 13 

' UNIVERSIDAD SIMON �.,-;
BIBUOTEGA 

BARRAAQUJLLA 

PROPOSICIONES PARA MEJORAR LAS FALLAS EXPUESTAS ANTERlORMENTE. 

Teniendo en cuenta las fallas expuestas en el cuadro anterior, el 32% 

de los profesionales encuestados contestaron que se hace necesario q� 

la Asociación de Trabajadores Sociales del Atlántico, proponga ma}Ores 

estímulos para los colegas afiliados y no afiliados con el fin de vin 

cular más profesionales a éste organismo; otra de las propuestas fué 

impulsar actividades socio-culturales con dinámicas para integrar el 

gremio y acabar con la apatfa existente en los profesionales, éstas 

proposiciones fueron dadas por el 20% de los encuestados. 

Promocionar las organizaciones es en el periodo de formación académica 

considerarnos e.l 17,33% que es otra alternativa importante ya que de és 

ta manera, inmedi.atamente salgan las promociones de Trabajadores Socia 

les, sabrán donde dirigirse para pertenecer a la Asociación de Traba 

jador-es Sociales del Atlántico; el 5.33% propone elaborar programas 

de acuerdo a las necesidades del gremio. 
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TABLA No 14 NECESIDADES PRIORITARIAS DE LA ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES DEL ATLANTICO. 

Necesidades. 
priori ta ri.a� 
de la ASTSAT 

Universidad 
S·i·món Bol i va r 

Universidad 
Metropolitana 

Otras 
Universidades 

Total 

% 

Consecución 
de la sede 
propia 

12 

7· 

---

19 

25.33 

Creaci'ón. 
de una Coo 
perativa 

4 

2 

---

6 

8.00 

Capacita 
ci,ón de 'su� 
miembros 

10 

10 

2 

22 

29.33 

Promocionar 
. . " . .,, 

la prof. a 
nivel Empre 
s a r i a 1 e · i ns· 
tit ucional 
para crear 
fuentes de 
empleo. 

13 

9 

- --

22 

29.33 

Fuente de datos: Encuestas realizadas por el Grupo �nvestigador. 

Incrementar 
los recursos 
financieros 

4 

l 

1 

6 

. 8.00 

Total 

43 

29 

3 

75 

99.99 



TABLA. No 14 

NECESIDADES PRIORITARIAS DE. LA ASOCIACU)N DE TRABAJADORES socrA 

LES DEL ATLANTICO. 

Entre las necestdades más prioritarias que actualmente presenta la Aso 

ciacf6n de Tra5ajadores Sociales del Atlán�tco, encontramos que el 

29, 33% del total de encuestados considera que se debe promocionar la 

profesión a nivel empresarial e institucional, ya que de ésta manera 

s·e ampHarán las fuentes de empleo para los Trabajadores Sociales ; 

otro 2g,33 considera que la capacitación de sus miembros es una nece 

sidad que se debe satisfacer, para que estos profesionales esten ac 

tualizados y de �sta manera se valore m&s la profesión. 

En orden prioritario la consecución de la sede ocupó el 25, 33% de im 

portancia ya que los profesionales consideran que mientras no se con. 

siga integrar totalmente al gremio no se podrán satisfacer tantas ne 

cesi�-ades que aquejan a la Asociación de Trabajadores Sociales del 

Atlántico. 
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TABLA No 15 ALTERNATIVAS PARA ATENDER ESTAS NECESIDADES. 

Alternativa� 
para atender 
estas necesi 
da des 

· Univ. Simón B.

Univ. Metrop. 
-

Otras Univ. 

Total 

% 

Moti.var más. 
1 a pa rt i e i ¡:a 
ción de miem 
bros activos 
y no activos 
en las act. 
programadas 
por 1 a ASTSAT · 

6 

2 

2 

10 

13.33 

• + 1, 

Dar a conocer 
la prof. en 
las Empresas 
y en 1a ciudad 
en genera·¡ 

12 

10 

--

. 22 

29.33 

Organtzar cur 
sos de capaci 
tación para 
todos los prof. 
de Trab. Social 

5 

6 

1 

12 

16�00 

l�ea l i_za r 
trabajos 
dG 9ruµ,o a 
D1Vél c,le 
I as Un ·1 v.
existentes 
en la edad. 

14 

8 

--

22 
-·

29.33 

Fuente de datos: Encuestas realizadas por el Grupo Investigador. 

Mantener i_nte 
resadas a sus 
afi'liados para 
-que no p·i erdan
su a filiación

6 

3 

--

9. 

12.00 

Total 

43 

29 

3 

75 

99;99 



-TABLA No 15

ALTERNATIVAS PARA ATENDER ES.TAS NECESIDADES 

OBIVEISIDAD SIMON BOLIVAI
BIBUOTEGA 

BARRAN QUILLA

De los profesionales encuestados el 29,33% propone que la profesión 

se dé a conocer en 1 as Empres.as; y a 1 a ci.udadanía en genera 1; otro 

29,33% opina que la Asociaci6n de Trabajadores Sociales del Atlánti 

co debe orgcinizar cursos, seminarios encaminados a la capacitación 

y actualizaci:ón profesional, pero que és,tos deb.en cobijar a todos 

los profesionales de Trabajo Social. 

Realizar trabajos de grupos a nivel de las Univer�idades existentes 

en la ciudad, considera un 16% de los encuestados que es una alter 

nativa para acabar con la apartfa de es.tos mi emb.ros hacia la organi 

zaci ón; un 13. 33% opi n6 que se debe motivar más a 1 os miembros acti 

vos y no activos para que partici.pen en las. acti.vi.dades programadas 

por la Asociación de Trabajadores Sociales del Atlántico. 
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3. 3 DIAGNOSTICO DE LA PROBLEMATICA ESTUDIADA. 

De acuerdo a la investigación realizada, presentamos una sfntesis de 

las experiencias obtenidas a través del estudio, c4Ya unidad de obser 

vación la constituyeron los profesionales que confo'rman la ASTSAT y 

aquellos que por uno u otro motivo se encuentran ajenos al gremio. 

Para caracterizar la problemática estudiada fué necesario , emplear 

diversas técnicas que nos permitieran conocer más ampliamente la si 

tuación funcional de la Asociación, el trabajo que ha venido realizan 

do y la forma como responde l,a base ante las diferentes actividades 

encaminadas; ade�ás conocer en que medida ésta organización se hace 

necesaria al gremio y muchos otros aspectos que estructuraban la en 

caesta aplicada, el contacto con algunos miembros que formar.en parte 

del grupo, al igual que la utilización de unos elementos teóricos. To 

dos estos aspectos nos permitieron analizar y entender mejor la proble 

máti-ca abordada. 

Teniendo en cuenta lo anterior, entramos .a considera)( aquellos elemen 

tos que son comunes y que resultar?n reelevantes dentro del estudio, 

para de esta manera plantear algunas pro puestas que aunque no se con 

sideren la solución generalizada, son pautas que esperamos se tengan 

en cuenta para mejorar en parte la situación planteada. 
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�l ob,jeti_yQ de las A.STSAT ,. se en.1119,fCi;i den.tro de las t;i_pi,cas rei.vindi 

caciones que persiguen las Asociactones Colom�ianas, objetivos que se 

obstaculizan con los serios problemas por los que atravieza la profe 

sión de Trabajo Social y por ende afecta a los miembros que conforman 

a la Asociación; situación que no es ajena a otras profesiones, sien 

do más aguda en la nuestra, donde la poca P!Oyección y situación fun 

cional del Trabajador Social dentro de la estructura social, carece 

de mayor peso en el contexto político-social. Aspecto que repercute 

en las esferas del trabajo, viendose el Trabajador Social restringi 

a desempeñar cargos en 1a estricta dimensión de su profesión, 1o que 

se contrapone a profesionales de otras carreras, quienes se interrela 

cionan y articulan con mayor enfasi s en el sistema productivo. 

Un aspecto muy latente en la Asociación de Trabajadores Sociales del 

Atl�ntico, es el bajo grado de participación de los profesionales en 

la organización, presentandose una marcada apatía hacia las activida 

des que se emprenden, sumado a ésto hay que agregar los escasos fon 

dos económicos con que cuenta la Aso ciación, careciendo de un comple 

to respaldo financiero que le permita seguir adelante con sus activi 

dades; y ante lo cual surge la necesidad de crear y organizar mecariis 

mos que contribuyan a incrementar el número de socios que faciliten 

el sostenimiento de la organización y el impulso de sus actividades. 
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NatµraJ¡nente qµe e1 _hecho de n.o G9D.t�.r con un l_uga.r est?i.bleci.do de 

traba_jo :o l. e res·ta ci'ert�. trnpor.ta.n.ci.i;l_ a.1 org<3_ni.smo ,. 1 o que· amerita te 

nerse muy en cuenta para es·ta!Hecer un trabajo más sólido. 

Otro de los aspectos que tuvimos oportunidad de confrontar a través 

del estudio, es que muchos de los miembros que pertenecen a la ASTSAT 

consideran a 1a directiva de ésta como la encargada de realizarlo Y. 

hacerlo todo, mientras las bases se traslucen en simples observadoras 

y en muchos casos asisten sin ofrecer mayores aportes al desarrollo 

del organismo, como si no formaran parte de la totalidad de ésta, to 

mando en muchas ocasiones actitudes negativas, cuando los logros al 

canzados por la Asociación no responden a la demanda planteada por la 

base; lo cua1 pudimos captar en la opinión de algunos profesionales 

afiliados y no afiliados; los que siempre están a la espera de resul 

tado-s óptimos, ante ésto se presenta una marcada desersión y un redu 

cido interés asociativo, lo que afe eta notoriamente el progreso del 

gremio, 

Aunque toda esa desarticulación gremial de la profesión, puede ser 

vista desde una perspectiva histórica y estructural, sin que ésto con 

dicione los destinos del grupo profesional y deje entrever las reales 

dificultades por la que atravieza el grupo, y a su vez emplear meca 

nismos adecuados que permitan el pe rfeccionamiento del mismo. Fenó 
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menos que están l._igados a 1 cay,ác�er ecor,ómi"co�pol i tic9. de nuestro si.s 

tema de producdón capi'tal i sta., e�presado en la burocr�ti.zaci.ón y po 

litización institucional. 

Otro aspecto preponderante y que no puede escapar a nuestro análisis, 

es la presencia masiva del sexo femenino en el gremio de preofesiona 

les de Trabajo Social; siendo éste un factor relevante dentro de la 

ASTSAT, donde la incursión de la mu jer en las actividades propuestas, 

no pueden ser cumplidas a cabalidad, dada las responsabilidades y la 

serie de compromisos que tiene hoy ·en día la mujer, por ende ésto di 

ficulta su permanencia constante en las diversas actividades encamina 

das Y dedicar parte de su tiempo al compromiso que adquiere al ser 

miembro integrante de la Asociación de Trabajadores Sociales del At1án 

tico. 
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l D61VEISIDAD SIMON BOUVAI 

BIBUOTEGA 

BARRAIIQUILLA 

4. ALTERNATIVAS DE DESARROLLO ORGANIZACIONAL PARA

LA ASOCIACI'ON DE TRABAJADORES SOCIALES DEL 

ATLANTI'CO. 

La agremiación de Tra5ajo Social en el Atlántico como grupo orientado 

a la defensa de intereses específicos· y sectoriales de la profesión, 

presenta actualmente elementos que obstaculizan su funcionamiento, en 

tre ellos: el bajo grado de particfpaci6n de los profesionales en el 

gremio y la carencta de apoyo económico de instituciones que faciliten 

el desarrollo de activi�ades como la capacftación y preparación profe 

si.anal. En consecuencia se percióe una disfuncionalidad de su natura 

leza que i�discuttblemente afecta los objetivos para los cuales la Aso 

ciación de Trabajadores Sociales en el Atlántico. 

Es innega�le que la Asociación desde �u origen ha actuado bajo la filo 

sofía de impulsar el desarrollo de Trabajo Social en ésta región del 

país y de hecho ha ap_ortado iniciativas y logros, pero bajo una atmós 

fera de inestabilidad justificada por la poca concentración de sus afi 

liados, y por los aspectos mencionados anteriormente. 

RECOMENTACIONES 

Promocionar la profesión a nivel empresarial e instituciónal, a tra 

vés de la proyección a nivel general permitiendo-el reconocimiento 



de la mi.sma por parte de la comunidad. De ésta manera se logr_aría am 

pliar los campos de intervención, creando fuentes de empleo. 

- Organizar actividades que conduzcan a la capacitación y actualiza

ción del profesional; incluyendo tareas que permitan la confronta

ción de sus conocimientos con la realidad y ver en que medida estan

acorde con ·los cambios que se suceden en el medio social.

Realizar cursos de capacitación por áreas de intervención; de tal ma

nera que se logre obtener mayor participación por los grupos intere

sacios, permitiendo el intercambio de experiencias y conocimientos ,

de las dificultades específicas de cada área de trabajo.

- Consecusión de una sede ó alquiler de un local para lograr una mayor

estabilidad organizativa. Propuesta un tanto ambiciosa teniendo en

en cuenta las condiciones existentes en la Asociación , pero que se

tra<:fuce en una necesidad del gremio; de tal manera que adquiera un

carácter más significativo frente a otros grupos.

- Incrementar los recursos económicos, y financieros de la Asociación,

a través del aporte del 2% sobre el salario devengado por el profesio

::J.l vinculado a una Empresa o Institución, siendo ésta la encargada

-', ... ;·=-,cer llegar estos aportes a la Asociación.
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-. La tnve.sti.gación debe constituirse en una instancia más en la pro 

fundizacf6n de los �ontentdos abordados por Trabajo Social, ya que 

s.·e ha ooservado una défiil forinacfón en el área de investicaci6n , 

lo cual fncfde en�� preparación y capacidad de análisis. 

Si�te�atizar la� actividades� experiencias obtenidas en cada área 

de intervencfón; permitiendo la organi'zacfón �e sus propios concep 

tos y· teorfas· a parti'r del intercamoio de experiencias. 

Mantener vinculación con las Universidades, desarrollando tareas 

con el grupo profesional; con mi.ras a la captación de nuevos mili 

tantes para la organización, y dando a conocer la importancia que 

tiene la organización profesional en el proceso de desarrollo y 

cons·ol i'daci ón del sistema prof es.i ona 1, creando conci enci.a de grupo 

y· de trabajo para el mismo gremio. 

De_fi_nix obj eti vps., · funciones y programas. adecuados. a cada área de 

i.ntervenci ón, te.ni endo en cuenta 1 os· di'ferentes campos de acción ,

diseñando -modelos de trabajo en el área la5oral, por ser éste uno 

de los niveles menos intervenidos por el Trabajador Social. Este 

tral5ajo de6e ser con la vinculación de todos los socios, de acuer 

dp al área de i,ntervención. 

Crear un Departamento de Asesorfa, orientación y ayuda, que 
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res-palde i:J,1 Traó..p,jador Soci.al que pres:enta una s,i:tuqci.6n prob.le�ffeti, 

ca, que re.qute.ra de la, tnter:yen.cü'in de otrQs profesi�onales:, 

- Moti.vara sus afilfado� por meato de diversos estfmulos, creándoles

el senti'do de pertenencia y la nec:es.-i:dad de es:ta.r vi.nculado y en con

tacto dtrecto con el grupo, entre 1 os: es:ti.mul os· proponemos 

gui:entes·:

1 os si.

As.i:gnarles: res·pons·abi'lidades a cada uno de los miembros, de tal 

manera que éstos· se consideren un ente funcional dentro de la or 

gan üaci:ón,_ vinculándolos. a· los: dHerentes: comites. de acuerdo al 

des-eo de cada uno de e 11 os. ·· 

- Constftuir a la Asociación en un grupo referencial que permita la

selección del Trabajador Social para determinado cargo solicitado

por las Empresas o Instituciones.

- Resaltar ·1a labor del socio, cuando éste h�llci ten ido una partici

pact6n notori� y sobresaliente en las actividades. realizadas.

�- Premi'ar el trabajo del miembro cuando éste lo amerite, permitiéndo 

le su _participación en eventos· que contribuyan a su capacitación 

y actuali·zaci6n . 

- Utilizar el recurso profesional en actividades académicas� de

tal manera que se sienta el socio Gtil y participante dentro de un

trabajo del gremio.

Las. alternativas expuestas. anteriormente. se constituyen en un aporte
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teórico, acorde con los resultados arrojados por el estudio reali 

zado y además por el conoci_miento que de la problemática obtuvi 

mos. 

Las sugeren cias que aqut se presentan y que se traducen en objeti 

vos a alcanzar, no agotan oóviamente el campo de los problemas. 

Tiene por o5jeto centrar inquietudes en los profesionales alre�e 

dor de programas viables teniendo en cuenta los recursos que tiene 

el organismo 
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una_insuficiente reflexión, acerca del quehacer real que desarrollan 

como profesionales; se abona una gran diferencia entre lo pretendido 

en la formación académica y el producto que de ésta se obtiene, lo 

que con lleva a la revisión constante de los contenidos en el pensum 

académico, haciendo una profundización general, que permita el avance 

de la formación, que normalmente se está pr�yectando en las Escuelas. 

Los paises con mayor desarrollo de sus fuerzas productivas han logra 

do una dinámica de desarrollo más acelerada a sus sistemas Universi 

tarios organizando instituciones más estables dotados de mejores re 

cursos que en las Universidades de otros países llamados subdesarro 

llados. El proceso de la formación profesional del Trabajo Social se 

ha mostrado sensible al curso de las evoluciones políticas� producto 

de la influencia imperialista y el impacto de la lucha de clases. 

De ésta forma al abordar ésta temática,nos permitió analizar la 

estr�tura y dinámica del proceso de organización de los profesiona 

les del Trabajo Social, a nivel regional Nacional y Latinoamericano, 

precisando aigunos aspectos de la Organización gremial dentro del sis. 

tema profesional. 

La situación organizacional en Trabajo Social, no ha sido del todo 

positiva; puesto que ha tenido que afrontar una serie de dificultades 

que han provocado periodos difíciles conllevando en muchos casos a su 

desintegración, vieñdose afectado el gremio en general. La Historia 

demuestra una débil trayectoria gremial, producto del bajo grado de 
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participación de los profesionales en este tipo de actividades, sien 

do cada día necesario el impu1so de las mismas, de ta1 manera que per 

mita el fortalecimiento y consolidación del grupo, articulados todos· 

en una problemática común. 

Natur�lmente que dentro de éste proceso de organización a nivel gre 

mial que se ha vivido, no se puede dejar de lado la serie de condicio 

nes y aspectos incidentes para alcanzar una efectiva organización. 

No solo las condiciones del medio Social van a repercutir en éste, si 

no también los intereses particulares que se mueven en el interior de 

éstos gremios. Vemos inicialmente la influencia que hubo de parte 

de los países Europeos y posteriormente de los Estados Unidos en el 

contestar Latinoamericano, incidencias que repercutieron en los conte 

nidos y el actuar de los profesionales en Trabajo Social. 

Estos �spectos de hecho crean la necesidad de la organización dentro 

de los profesionales, en un momento en que eJ mismo desarrollo de la 

Sociedad impulsaba a formación de grupos en distintos niveles que ve 

laran por los intereses específicos de los profesionales en Trabajo 

Social, teniendo asi desde un comienzo objetivos culturales y de ca 

pacitación, los cuales se fueron profundizando, tornándose en la lu 

cha por mejorar en el ejercicio profesional. 

En el Panorama Latinoamericano dirigen estas acciones la Asociación 

de Escuelas de Trabajo Social - ALAETS. y a su vez el Centro Latino 
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ame.ri.ca,n o de. Trabajo S_oci.al, or�ani,sJTio que.cumple 1.as. polH;:c�s. del 

primer-o a través de. la realización de eventos que conducen a la capa 

citación y actualizatfón de los profestonalés. 

Concretamente en nuestro pafs, la acumulación de capital en manos de 

industriales y comerciantes· Nacionales, junto con la penetración y 

dominio No�teamericano entre otros factores, son la base real de las 

contradicciones de clases en Colombta y' los mu1ti.ples proolemas que · 

en su interior se producen ; de los cuales el Trabajador Social junto 

con otros profesionales no pueden escapar a s·u anáHsis por razones 

ligadas a su intervención. Al Traoajador Socfal el conocer ampliamen 

te la economia del p�is y sus implicaciones, lo faculta para correla 

donar las condiciones conflicti_vas y proolematizantes que involucran 

a individuos y grupos sujetos de atención. 

Encontramos a nivel Nacional la FECTS., organismo q_ue integra los Co 

mité�.y Asociaciones de Trabajo Social que funcionan en el país yan a

lizamos que a pesar de que este organismo debe ser el encargado -de 

cristalizar las metas p·ropuestas por la profesión en es.te país, pre 

senta contradi'cciones internas y externas qoe se mani'fiestan en su de 
\ 

venir histórico en la actitud pasi'va alineante y poco fértil en cuan 

·to a su lucha organizativa gremi'al.
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Otro Organi_sílJo que se_ proyect9- 9: ni_ye.1 .de 19, profes.tón es e 1 Cons.ejo 
' ' ' . ' . 

Na_ci_ona,l para, la. Educa.ci.ón en Tra,bajo Soci,a,1 � é.l cua,l re.une. todq._s. 19,S 

[scuelas de Tra5ajo Soci:ál recoñocidas por el Estado. Se preocupa_ pcr. 

la c�pacitación y especialización en Trabajo Soci_al, a través de la 

realización de eventos. 

A nivel local, la Asoci'ación de Tra5ajadores Soci"ales del Atlántico,re 

presenta al gremfo impulsando actividades que permitan su dinamiza<;:ión 

en las di.versas tareas encaminadas. 

Bajo una vi"sión daléctica y análíti'ca es como debe entenderse la rea 

lfzación de e�entos de Tra5ajo Social Nacionales y regionales de donde 

se derivan conocimientos que enriquecen continuamente la estructura 

profesfona 1 y su caoacitaci ón permanente para foterveni r acorde con 

los momentos y circunstancias especificas que presenta el medio. 

Po� otra parte no se justifica que los Trabajadores Sociales asociados 

en· el Atlánti'co, luego del proces-o de formaci"ón de ésta, hayan descui 

dado el sistemati'smo como actividad propia de un profesional de Traóajo 

Social. Si se ·tiene en cuenta que para plani'ficar, ejecutar y · contro 

lar hay que sistematizar informe� parciales y sectoriales elaborados a 

todo lo largo y en cada una de esas etapas, lo que viene a conflrmar la 

apatía que poseen los profesionales de Traóajo Social de crear sus. pro 

píos conceptos y teori.as a partfr de sus experiencias di.rectas en nue.s. 

tra realidad. 



Lo 9-nte.ri or.l!Jente expuesto fue una,. de. la.� gr9,nde.s. l i.mi.tantes que tuvi 

mos para la realización de esta investigact6r
i

, ya que ante la falt� 

de experiencias sistematizadas y· de un archivo que recopile éste mate 

ti�l, se Hizo un tanto dificil nuestro estudio. 

\ 
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La presente encuesta tiene como ffnalidad conocer la s,i'tuaci'ón actual 

de la ASOCIACION DE TRABAJADORES SOCIALES DEL ATLANTICO, de tal mane 

raque se sistematicen sus acttvidades y se den aportes de desarrollo 

a su condición. 

I. GENERALIDADES

1.1 En que Universidad estudi.ó Ud.·_· ___________ _

1 . 2 En que año terminó sus e.stud i os ? -----------

1.3 En que empresa trabaja ? ---------------

l . 4 Desde que año ? ______ _

1.5 Ha realizado cursos de capacitación ?_·_·s-·r� __ N_O __

Cua.1 es ? 
----------------------

l.6 Conoce Ud. las organi'zaciones gremiales exi'stentes en Traba

jo Socia 1 ? SI NO' Cuales?
---------

1.7 Que opinión tiene de ellas ? --------------

1.8 En que tipo de actividades ha participado ? _____ _ 

1.9 En su proceso de formación profesional recibió información 

sobre las organizaciones existentes en Trabajo Social ? 

--

SI NO 



2,9.. En que a_spectos consi.dera. Ud, q_ue está fallando la ASTSAT ? 

·ar La rela_ci.ón entre sus: mi,ernbros- ·
---

b.) La rela.ci:ón entre la junta di'rectiva y· la base·· 
---

c)_ Falta de promoci'óri ·
---

d)_ Apatia de los miembros hacia las actividades programadas por

la ASTSAT
---

e) Falta de estimulas para sus afiliados

f)_ Otros 

2.10 Que propondri'a Ud. para mejorar las fal1as expuestas anteriormen 

te . 

2.11 Cuales considera Ud. que son las necesi_dades más prioritarias 

que presenta la ASTSAT º ?
-- - - --

a)_ Consecución de una sede propia· ---

b) Creación de una cooperativa
----

c) La capacitación de sus miembros
---

- d) Promocionar la profesión a nivel empresarial e institucional

para crear fuentes de empleo 
--

e) Incrementar los recursos financieros

f) Otras

2.12 Que alternativas propondría Ud. para atender estas necesidades? 

2.13 Que propondri.a Ud. que debería hacer la ASTSAT para el avance 

de la profesión y el desarrollo continuo;;de los profesionales? 

2.14 Conoce Ud. la reglamentación de la profesión? si· NO

2.15 Que opinión le merece la Ley 53 �e 1.977? --�-�-��-



u. Conoce Ud. la Asociación de Trabajadores Soci.a 1 es del Atl�n

ti:co ? SI NO

2 .1 Es.ta afi 1 i.ado a la Asoci'áci'ón ? S'I NO 

2.2 En caso de haberse reti'rado, qué motivó s·u retiro? 

2.3 En que ano se afilfó a la ASTSAT? 
-----

2.4 Que opinfón tiene Ud. de la ASTSAT? 
������������� 

2.5 Conoce Ud. los estatutos· y normas· de la ASTSAT ? 

SI NO 

Si responde no porque ?'

2.6 Ha participado Ud. en actividades organizadas por la ASTSAT ? 

SI NO

a) Sociales

b) Recreativas

c) Cultura 1 es

d) Educativas

e) Otras

Cuales? 

2.7 Qué estímulos e incentivos· tiene la ASTSAT para sus afiliados ? 

2.8 Considera Ud. que la ASTSAT está contribuyendo al desarrollo de la 

profesi'ón? SI' NO 



SBGUHDO ENQttENTRO NACIONAL I"J�RA .LA REGLifr'.iENTACION DbL LJERCICIO DE 

LA FROFBSION Db TRABAJO SOCIAL 

OBJECIONES :FRESIDBNCI.A.LI:S .AL I'ROYI;CTO DE LEY AFROBATIO PO:i1 EL CONGRESO 

DE LA RC}UJ3LICA .EN 1.969. 

Bogotá D.E., diciembre 27 de 1969 

. .  • 

Honorables Senadores y Re:presentantes: 

Para la sanción eje·cutiva ha sido enviado por el seí'íor Doctor iraime 
Serrano Rqeá.�,- Presidente de la Cán:ara de Representantes, el proyecto 
de Ley 11 por medio de la cual s-e reglamenta e-1 E. jercicio de la profe
si6n de tra b¡3.jaa or Sc.cié:.l n. 

Por los articules primero y segundo se J.'econoce la -,jrofesión del tra
bajo social en nivel u.ni ver si taric f con estudios mÍJ1imos de 4 años Y 
se califica a los respectivos profesionales. 

Por el artículo tGrcero se estab�ecen requisitos para ejercer la pro
fesi6n y U$ar el título ae trabajador social. 

El artículo cuarto obliga a las unidades docentes �ue preparen traba
jaqores socialeE a funcionar d0ntro de una lL�idad autorizada. 

Por los artículos quinto y sexto se cr0a el Consejo Naciona.l del Tra
bajador Social, dependiente del I:1inisterio de Educcción Nacional y se 
fijan sus funciones. 

Sin desconocer la importancia que tiene la reglamentación legal ·idel.=.e 
jércicio de AªS profesiones y la exigencia de títulos de idgneida�, 
segú:n las .facultad�s que al Congreso otIDTga el artículo 39 de la Cons 
tit uci6n Nacional, considera el Gobierno que el proyecto a.e ley es -
inconveniente en varios de sus artículos, como pas;-i a_examinarse: 

Es un hecho; y así se reconoce en las ponencias� que por tratarse de 
un pro.f esi6n reciente en Colo:;nbia, no existe en la ac-::ualidad el núm� 
ro de profesionales necesarios para a�endcr los ingente r�quérimien
tos nacionáles,-y que reunan los requisitos que pará ejer�er esta �o� 
ble proiesi6n, exige el artículo 2c. del proyecto. 

Actualmente� muchos organisraos públicos y privados utilizan para su

personal, los servicios de trabajadores sociales que no tienen las ca 
lidades precisamente exigidas por el proyecto, pero que prestan.una �. 
valiosa ayuda, en el éampo de la asistencia social. Y otras personas 
se capacitan dentro de las mismas condiciones para ingrcpar al sBrvi
cio, con evidente conveniencia para el país. 

Restringir la posibilidad ae ejercer este oficio, tenien�o en cventa 
las cali'dad'es que s�upone el texto en c1.mentario, t..:·aería como conse
cuencia, �esestírnulo para quienes hoy se preparan en tiempo más corto-..: 
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del que menciona el artículo lo o para aquellas perso!las que se propQ 
nen ingresar a establecimientos de capacitac·ión que ofrezcan cursos 
menos epgentes. 

Por otra parte, la escasez de profesiorlé.les, privar'a a un gran 
ro de empleadores, ele la posibilidad d0 extender lo.'3 beneficios 
asistencia social a sus funcio:!1.arios y empleados, con perjuicio 
las empresas y del país. 

nume-
de la 
de 

Igualmente, no par.ece de conv·eniencia pÚ.blica, res�::-i:.1gir la instruc
ción a las Universidades ·que quieran establecer esta '.!1ueva carrera, 
cuestión

. 
que 8€ deduce del artículo '40' toda vez que no dependería de 

las "Unidades docentes 11 su funcionamiento dentro do. u::i. pl�ritel univer 
sitario, sino de est8, en la medida en que lo permitan su·organizacion 
recursos económicos y humanos, interés -por la nueva :facultad o escue
la; número de alumnos, lo�ales adecuados, etc. 

Además, considera el Gobiernos que los artículos So y· 60 al crear el 
Consejo Nacional del Tr2.bajo Social, como dependencia del M'inisterio 
de Educación N2cional, y al fijarle entre sus funcion,:;s la de:: regla
mentar ·la inscripción d� títulos, que es tanto corno otorgarle la fa
cultad de reglamentar el ejercicio de esta Jirofcsiéi:r-., introd.uc� una 
modificación en .la estructura de la Adminintrac.ión -J;acional, lo cual 
no 8$ po.sible sino mediante la 8:i..":pedici6n de leyes cuya iniciativa 
hay:a partido del Gobierno, según el artículo 79 dE. =�a Constitución. 

Las consideraciones anteriores obligan al Gobierno a objetar, respe
tuosamente, por razones de inconveniencia los. artículos lo, 3o y 4o 
y de inconst_i tucionalidad los artículos 4-o y 5o del proyecto enviado 
para sanci6n. · · 

Honorables Senadores y Repres2ntantes. 

.. ... ... . C.ARLOS LLERAS P.I:STREPO 

El Ministro de Trabajo y Seguridad So�ial 

Jo'hn Agudelo fü_os 

El Ministro de Educaciór.i Nacional 
Octavio Arizra�nd� Posada. 

' 
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E L CON G RES O D E COL OMB IA 

D E C RE T A :  

LE Y No. 53 D E 1977 

23 de diciembre (77) 

"Por la cual se reglamenta el Ejercicio de la Profesi6n de 
Trabajador Social y se dictan otras disposiciones". 

ARTICULO PRI�.iERO: Reglarnéntase el ejercicio de la profesión de Trabajo 
Social sornetída al régimen de la presente Ley. 

ARTICULO SEG UNDO: Solamente los profesionales de Trabajo Social se denorni
narón para los efectos de-la presente Ley "Trabajadores 

Sociales" y podrán desempeñar las funciones establecidas 
para esta profesión tanto en la actividad pública como en 
la privada. 

PARl\GRAFO. Para el ejercicio de la profesión de Trabajador Social se 
establece, fuera de los requisitos académicos exigidos por 
el Gobierno, prestar un año de trabajo que puede ejecutar-
se en las entidades que el gobierno designe sea en la 'ciu
dad o en el campo. 

ARTICULO TERCERO: Las empresas del Estado y las privadas que requieren los 
servicios de Trabajadores Sociales solo podrán contratar 
profesionales con título universitario. 

ARrICULO CUARTO: Establécese como obligatorio para las Empresas que tengan 
un número elevado de trabajadores, que deberá ser califica
do por el gobierno, contratar para el servicio de.las mis
mas, trabajadores sociales con el objeto de que colaboren 
con ellos para el desarrollo de políticas de empleo, sala-
rio é inversión de los mismos. 

ARTICULO QUINTO: Para efectos de la presente ley, se reconoce la calidad de 
profesionales én Trabajo Social : 

a - A quienes hayan obtenido u obtengan el título de licencia
do o doctor en Trabajo Social, expedido por una Universi� 
dad debidamente reconocida por el Estado. 

b - A quienes hayan obtenido con anterioridad a la vigencia de 
la presente Ley, el título de Licenciado en Servicio Social, 
expedido por una Universidad debidamente reconocida por el 

Estado. 
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PARAGRAFO 

.c - � quienes hayan obtenido con anterioridad a la :vigencia 
de la presente Ley, el título de Asistente Social expe
dido por una Escuela Superior, debidamente reconocida 
por el Estado. 

d - A quienes obtengan al título de post-grado en Trabajo So
cial, expedido por una Universidad que para este caso con
templa la presente Ley. 

e - A quienes hayan obtenido u obtengan en otros países títu
lo equivalente a Licenciado, Doctor o Magíster en Trabajo 
Social, con los cuales éolombia tenga celeb!ados tratados 
o convenios sobre reciprocidad de título universitarios.

f - A quienes hayan obtenido el título en países con los cua
les Colombia no hubiere celebrado convenio o tratado de 
reciprocidad de títulos universitarios, siempre y cuando 
el in�eresado se someta a las disposiciones que el Minis
terio de Educación establezca para validación o refrenda
ción de esos títulos. 

Quienes obtenga título de especialización o post-grado en 
Trabajo Social de acuerdo al literal d, de este artículo 
para ejercer la profesión de Trabajo Social, deberán cum
plir con los requisitos establecidos en uno de los litera
les a, o b, de este artículo. 

No serán válidos para el ejercicio de la profesión de Tra
bajo Social, los títulos adquiridos por correspondencia,ni 
los simplemente honoríficos. 

ARTITULO SEXTO: Para ejercer la profesión de Trabajo Social, se requiere 
estar inscrito ante el Consejo Nacional de Trabajo Social, 
quien expedirá el documento que así lo certifique. 

PARAGRAFO: Los profesionales en Trabajo Social a que hace referencia 
el artículo 30 .. , deberán inscribir su título ante el Con
sejo Nacional de Trabajo Social, en un plazo no mayor de 
12 meses contados a partir de la vigencia de la presente 
Ley. 

ARTICULO SEPTIMO:Crease el Consejo Nacional de Trabajo,Social, el cual esta
rá integrado así: 

--·Por el Ministro de Educación o su Delegado. 
- Por el Ministro de Salud o su Delegado.
- Por el Ministro de Trabajo o su Delegado.
- Por el Presidente del Consejo Nacional para la Educa-

ción en Trabajo Social o su Delegado.
- Por el Presidente de la Federación Nacional de Trabaja

dores Sociales, o su Delegado.
- Por un Delegado de la Asamblea Nacional de Facultades

de Trabajo Social.
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ARTICULO OCTAVO: El Consejo Nacional de Trabajo Social tendrá las siguien
tes funciones: 

a - Conocer de las denuncias que se presenten por falta contra 
la ética profesional y sancionarles. 

b - Decidir dentro del término de treinta (30) días a partir 
de su presentación, sobre las solicitudes de inscripción 
de los Trabajadores So�iales a que se refiere el artículo 
3o, 

c - Resolver sobre la suspension o cancélación de inscripcio
nes conforme a lo previsto en la presente Ley. 

d - Denunciar ante las autoridades competentes, las violacio
nes comprobadas a las disposiciones legales que reglamen
tan el ejercicio profesional de Trabajo Social y solicitar 
de las mismas, la imposición de las penas correspondientes. 

e - Dictar el reglamento interno del Consejo. 

f - Las demás que señalen las leyes y los Decretos del Gobierno 
Nacional. 

ARTICULO NOVENO: Las Facultades de Trabajo Social establecidos o que se es� 
tablezcan en el país para la formación de profesionales de 
Trabajo Social, deberán funcionar dentro de una Universidad 
autorizada y reconocida por el Estado y bajo la inspección 
y vigilancia del Ministerio de Educa'ción Nacional de confor
midad con las disposiciones legales vigentes en cuanto a ni
vel universitario. 

AJ"{TICULO DECIMO: Esta Ley rige desde su sanción. 

Dada en Bogotá, D.E. a 23 de Diciembre de mil novecientos 
setenta y siete (1977). 

EL PRESIDENTE DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA 

EDMUNDO LOPEZ GOMEZ 

EL PRESIDENTE DE LA H. CA.MARA DE REPRESENTANTES 

ALBERTO SANTOFIMIO BOTERO 

EL SECRETARIO GENERAL DEL H. SENADO DE LA REPUBLICA 
AMAURY GUERRERO 

.... EL SECRETARIO GENERAL DE LA H. CAMARA DE REPRESENTANTES .. 

IGNACIO LAGUADO MONCADA 
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PUBLIQUESE Y EJECUTESE 

ALFONSO LOPEZ MICHELSEN 

EL MINISTRO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL 

OSCAR MONTOYA MONTOYA 

EL MINISTRO DE SALUD 

RAUL OREJUELA BUENO 

EL MINISTRO DE EDUCACION NACIONAL 

RAFAEL RIVAS POSADA 
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COMITE ORGANIZADOR "FEDOTRASS". 
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.Artículo í o:

Artículo 26. 

.A.rtí cul e 3o. 

Artículo !.¡.o. 

a. 

b. 

BARR /.. NQU ILLA-COLOM BIA 

E S T A T U T O S 

C A F I T U L O I 

TELEFONo: 366· 153 

APT. AEREO 5081.4 

Se denornin2 Asoci2ció::: ci e I·::-a-oe.�.�dore s. Soci&les del 
Atl2.r1tico 2 12. orf2.niz2ci6:r: g:::·Emi2..l óe los profesi_Q 
nales en Tr2.bajo Socicl, reconocida por resoluci6n 

Tendrá· su do�icilio en la ciudad de B2rr2.11auilla 
J)ep.e.rt2.mEnto a el Atl �Ylti co' República dE Col ornbia 
y pocr2 est�blecer Comités Sectoriales en cu2..lquier 
o-'.:.ro IT;u.nicipio del Depa:ct211ento óel A tl 2.ntico. 

�::: t.i c: o�i :::ciÓ" de 'T'��,-,�
-'
1 :::.oo·r-cc: Snci -:Jcc: .�el !itlánti-- - •• _, l..,... ........ ..l.- ..... J. c. l,J c .....

.... 
.._ -- .... ..... '-' - ('""'.: ...... - \,,., Jo_ 

co eE un2. crg2r�iz2ci6::, e,TEEié.l o.E ciE1·Echo privado, 
· :?irJ É.�ir.w dE lucro, ée du:r·2ción inóefinic.2.; no ten
dr2 discrii:lin2ciones polÍ'"Gic2.s, soci�..lEs, religio-

. sas o cul tur2.les. :F'uncionar2 de 2.cue:r-do a las nor
:::1as ·a.El Cóc:iEo Civil v a los PT€SEntes Estatutos.� J -

El p2trimonio de la Asociaci6n estc.r&. co�-::sti tuido
por;

Los bienes r.mebles e inhrnsbles que adquiera durante
su existenc i2.. ·
La.s cuotas de afiliaciÓrl, de sos-Lu:,ir:ü�nto y e.xtraor
dincrrias de los asociados y lo recaudado por co:ñce:e
to óe multas 2 los cismos.

c. Por 2.uxilics v donae:iones oue reciba de entidades o
personas 2 tí�ul6 oneroso.·

E• 

.

.

Los cineros recaudados por concepto de actividades
de. c2.paci taci ón, Se:"linc.rios, cursos, e te.

Los importes obtEnidos co�o producto dE las ventas,
rifas, trar!s2cciones, que re2.Jice y otras activida
des con el fin de recolect2-r foridos.

f. Las reserv3.s ·y fondos pr:rr:-,2.r;E:�-;tes qu_e · ciefina la co
�misi6n de finanzas.
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O:BJETIVOS. 

Artículo 5o. 

a. 

Se:r án objEtivos Ó€ 12.. _!l.sociaci6n: 

Representcr, desar:r·oll2r y defender 1 2 profesión 
de Trabajo Soci2_l y sus ir1tEreSEE 2 nivel local, 
depar twient2-,, nacion2� E i11tern2c.ion;;,l. 

/ 

b. Coordinar y 2.sesorc.r 2 los profesion2.les en las ac
ciones que a nivel gr·emial se desc.rrollen.

c. Ifilpulsar la divulgación ·y el desarrollo de la pro
í'esión especi2.lrnente en lo referen�� a la partici
pación en la definición y ejecución de políticas
soci2.les y progr2.Jnas de BiEnestar y Se[Uridad SociaJ.
2 nivel Departament2� y·Nacion2l.

ó. Fi.epresent2i- 2. los Tr2.b2j20.ort?s Sociales en la ·oefen-
, 1 

. . . . ' . . . / -"-
sa OE _ os in1,E:r·eses )� rEi-,rJY1oic2c.1c;r1Es CE C5I"2CL,Er 

grEmi2l y la-Doral. 
e. Fo1:1Enta:r la p2.rticipación dE los 2.sociados, conci€n- /

tizar a los Drofesionales en la unid.ad v solidaridad.,, 

y pro;:1over sÜ vinculación en las activid.2.des gremia-
l es. 

f. Intervenir como grupo de presión y en coordinación
con la Federación Nacional de Trabajadores Sociales//
ante los poder·es legislativos y ejecutivos para la)
expedición de lÉyes relacio:nc=idas con el des2....rrollo
y ejercicio de la profes16L.

Veló..T por el ·nivel acadÉE!ico de los 2..sociados, desa
rroll2.I' en coordinación con 12.s f 2cul taciEs de Traba
jo Social a ni-vel d.ep2.rta!::ent;::;l, programas de educa
ción contim�ada q�.le garanticen la actualización pro
fesional de los socios.

h. "Vjgil2....r y_ exigir el C\�mplá�iento del Deq�_et_o __ Reg_l�=- 1/ 
mefftari·o de 12. profesión en -todá�s 12-_s_ ernyJresas e-ins _i../�ÍtucÍon-es 60;1<le léocren T::--arí<"_j2:::.o::--cs Soci2.les.· 

CAPITULO lIJ 

P ATRii·íON I O. 

Artículo 60. El patriGonio de la �s0ciación cserf formado por: 

a. Cuotas ordin2.ri2.s y éxtr2.ordiri2.Ti2s 2.portada,s por



--- eÁ.soci.ación de <[Jra6ajadores $aciales de/ e-Atlántico 

A T S A T 
PFRt:;ONERIA JURfDICA 1692 BARRA.NQUILLA-COl.:.OMBIA TELEFONO: 366· 153 

APT. AEREO ·S-081� 

los socios activos y en 1 2 cuantía señalada por la 
Asamblea General. 

b. Los honor2..:rios que recibe la Asociación por los
servicios prestados.

c. Los bienes oue a cualouier título reciba o adouiera
12. Asociación. -

d. Los ü.:,portes obterücios coIT,o :producto de las ventas,
rifas, tr2Jrn2.cciones qu·e re2licE y ot:r·as 2ctivida
des con el fin �e recolect2r fondos.

E. Las reservas y íoncios perrr;é,JH,r;Ú:S que defina la co
misión de Fina�zasº

Artículo ?o. Los socios activos al hacer sus anotes o contribu
ciones a la Asociaci6n se desnrender211 definitiva
mente de la :propiedad que representan los bienes
aportados o donados y en c2s0 de retiro voluntario
u ordenado por la Junta Di�ectiva, pierden el dere
cho sobre los cit2.dos bienes.

Artículo So. En caso de disoluci6n de la Asociadi6n, el producto
de s-i.:i lÍ0uid2ci6n se doncr� a urja entidad de 11 Bie
nest2.r Social 11, escogida por vot2.ción con 1 2 rr.i tad
m2.s uno de los miembros de la .A.san;b} e a General.

CAP I TUL.O IV 

GOBIER�O Y P...DViINISTRACION. 

Artículo 9o. 

a. 
b. 

=1 · ' · · · · ' d;:: 1_� l_�oci· '.'.:,ci· 6n co-�- goo1erno y Aam1n1s�rac1on _ _  ·-- � 
rresponden a los órganos QUE se indican a continu� 
ci6n, de acuerdo con las funciones que a cada uno 
se le señ2l2...� en los Estatutos. 

Asamblea GeneraJ.' 
Junta Directiva 

c. Presidente de la Asoci2.ci6n

C A P I T U L O V 

ASAE.BLEA GENERAL. 

Artículo 1 O. La Asarr.blea Generc.1 es el org2.nis"'10 Superior den-
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tro de la jercrquía de lé �sociación y estará for
mada por la reunión·. cie los socios a·ctivos. 

Artí_culo 11. La Asamblea General se re1.mir2 ordinar·iE:.mente, por 
derecho propio cad2 seis (6) meses EL el sitio y h.Q. 
ra señ2lada por 12 Junt� Directi�a . 

.Ar-tículo 12. La Asamblea GEneral se reunir& en torn12 o:tr2.ordin-ª 
ria en los siguientes casos: 

Cu2-cYJdo sea cornrocadE. por lé. mitad , rr.as uno de los so 
cios activos. 

b. Cu2.l)do
ci6n.

sea COIJVO�óda por El Presidente de 12. .As.ocia 

c. Cua:ndo sea convocada por la mayoría de ·los miembros
de la Junta Directiva.

d� Cuando sea convocada por el Revisor Fiscal; 

P.�R..�GRAFO: La convoc2.tori2. para Asamblea General extraordina
ria deberé haceTse con u.ria anticipación no j_nferior 
2. diez ( 10) días y se traté . .rá müc::-:;L:ente p2.I2. lo
cual he sido convocada .

.Articulo 13. Constituye quórum en 1 as reunionss cie As2.mble 2. Ge
neral, la represent2.ción de 12 Lütad más uno de los 
socios activos. Si en la fecha, hora y lugar señala 
dos no hubiere el cuórum oue se indica en el par2-
6Tafo anterior, la -Asam-olÉa General se c·onvocará 
diez (10) días después de la señalada y podrá-deli
berar con la tercera p2Ite (1/3) de los socios acti 
vos. En caso de que tampoco hubiere qu6rum en la f� 
cha indicada anteriormente, la Asam-blea General se 
podr2 reunir cinco (5) días después de la segunda 
citación y haorá guórum con la representación de la 
quinta p2.Ite (1/5) de los socios activos, siempre Y 
cuando su 111?-ffiero no sea inferior a cinco (5). 

Artículo 14. Cada socio tEndrt derecho a un (1) voto. Los socios 
que no puedan asistir personalmente a las delibera
ciones de la Asamblea General, pueden· estar represe� 
tados nor otro sr-cio con 2.utorizaci6n escrita donde· 
se espÉcificar2 el lÍi:iite de su repre�e11taci6n, pero 
ningún socio :;,odrá reprE: senté:I a más de un ( 1) socio 
y en estas cor•dicione� �ólo tendrá derecho 2. óos (2) 
votos. 

Artículo 15. S€r2.11 funcionEs de 12. AsambJ ea General: 

a. r:1·Egir los r:.,iEi:,bros de la. Junta Directiv2 y sus res
De cti vos suol entes nor neríodos de dos ( 2) añ.o-s ·con I
po�ioilicad- 2 ser reelegidos para el período iP�iE-
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diato unicamente en dos (2) elecciones consecutivas 
y para cu2�quier cargo de la Junta Directiva. 

b. Elegir un Revisor Fisc2l, por m2yorí2. de votos de
la mitad m4s uno de los socios asistentes.

c. Revisar, aprobar y fenecer las cuentas de 12 Asocia
ción, en los si50ientes casos;

1. En 12 reunión ordinaria sEñalada en el 2..rtículo
11 de loE :2st2.tuos, - cu�ntas oue del,erán ser pre
sentad2.s con el inforrr,e del P.!'e�iciEnte y el Revi
so:r Fiscal.

2. En las reuniones extraordinarias convocadas de

acuerd·o con el 2rtfculo 12 de los Estatutos, cuan
do estén incluídas en el orden del día.

d. Reformar los Estatutos de la Asociaci6n con la aprQ
bación de las dos terceras partes (2/3) de los so
cios presentes.

eº Adoptar cualq_ui er decisi 6n aue ºestime conveniente 
para realizar los objetivos-de la Asociación. 

f. DecrEtar la disolución v licuidación de 12. .Asocia
ción, designa.,"'1dO los }iq_UidadorES QUE determinen la
Constitución o las leyes.

g. Aprobar el prEsupuesto de ingresos y gastos anuales
presentado por la Junta Directiva.

b. Fijar el valor de las cuotas de a.filiaci6n, ordina
rias y extraordinarias de ·sostenimiento que deben
pagar los socios activos, por men_su2lid2des.

Artículo 16. La convocatoria para la ·As2rnble2. se ha:r2 mediante 
notificación escrita a cada uno de los socios acti
vos y con antelación de diez (10) días. 

Artículo 17. La Asamblea Gener?} estc.Iá presidida por el Presi
dente de la Asociaci6n y en su ausencia, por el Vi

cepresidente o cualouier otro miembro de la Junta 
Directiva o socio activo permanente, en su orden, 
que sea designado por mayoría de voto por los socios 
par2. intervenir en las a el i °t;Eraciones de la As2JJ1blea 
General. 

Artículo 18. Ningún socio activo pudrá actuar en la Asamblea Ge
ner2.l, si sus derechos h2.Tl sido suspendidos de acue!: 
do a lo que más adelantE se establece. 

_!...rtículo 19? De las reuni'ones de la As21nblea General se hará. un 
acta oue se ·sent2r2 en el libro aue para el ·e.f.ecto 
11 eve -12 Se cr€tari2.. Lis 2.ctas sÉrá.11 firrr:ad.as p.or 
el PreEióente y el Secretario de la Asociación. 
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JU1�TA DT"RECTIV A 

f-rtículo 20. La direcci6n y 2dministr2ción genercl de 12 Asoci2.
ci6n corresponde 2 12 Junt2 DirEctiva, de conformidad 
con lo que SE disponE En EEtc� Estatutos . 

./.;Ttículo 21. La Jm1t2 Directiva tendrá su sedE En 12. c:iuóac. dE J3a
rrariquilla (Dsparta:JEnto del _l\tlántico). 

_:...rtículo 22. L2. Junta Directiv2. est2.rá i:.tegrad.2. por seis (6) so
cios activos elegidos por 12. As2JTI-ole2. GEneral en los 
términos establecidos Eil el artículo 15 del ·capítulo 
V, numeral a y b • 

.A-rtículo 23. P2.ra ser elegido miem-bro de la Ju..11ta Directiva se re
quiere tener la condición de socio ectivo y estar a 
Paz y Sél vo con la Tesorería. 

.Artículo 2 4. 

Artículo 25. 

.Artículo 26. 

.!-.. .r�í culo 27. 

Artículo 28. 

.fa..,..tículo 29. 

El Período O.E l 2-oore s 2dministr2.ti v2,s de cada Ju.nta 
Directiva dui-ará dos (2) aiics, después de :,2.ber sido 
elegidc:. por la As�ble2. General en su reunión efectu-ª · 
d a p 2.T 2. el c 2.s o. 
El Presidente y Secretério de la Asociación en las 
reuniones de la Asamblea General serán los m�smos g_ue 
conforman 12. Junta Directiva. 
Háorá quórum para las reuniones de la Junta Directiva 
con la asistencia de cuatro (4) socios y sus decisio
nes se tornarán por mayoría de votos. Si pasada una ho 
ra de citación no se hubiere co�pletado el quórum es
tablecido en el parra.fo anterior, la reunión quedará 
aplazada para cinco (5) días después. Si a esta nueva 
reunión tampoco asistieran cuatro (4) miembros ae· la 
Junta Directiva previa citación hecha e:. todos, habrá 

'QUÓrurn con cualquier nú_�ero de �iembro�, siempre y 
cuando esté pre�Ente el Presidente de la Asociación. 
La Junta Directiva deberi reunirse por lo menos una 
( 1} vez al mes y cada ·v-ez aue lo considere necesario 
el Pre8idente de la Asociación O el Fiscal. 
La Ju..nta Directiva nombrará un Secretario, un Tesore 
ro, dos (2) VocéJes, que deberán asistir a las reu
niones de la misma . 
Son fune;íones de la Junta Directiva: 

.:: 

a. Elabor·2.r y reforr::ar el :::-egla,-nento interno de la .Aso
ciación, cuyas a isposicione.s no podrán. ser contrarias
a lo di5puestd por los Estatutos.

b. Fresent2.r anu�lnente an Plan de Trabajo oue debe ser
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aprobad-o por la Asc.II1bl ea GEneral. 

e. Exarninar v 2nrob2.r las cuentas mensuales de la Aso
ciaci6n p�es�ntadas con informes del Tesorero y del
Revisor Fiscal, cuando este último funcion2.rio lo
estime conveniente.

d. B2cer los no;:1br2..:"11ientos oue fueren h1disuE1:sables
para la re2lización del objeto de la Asociación.

e� IrJte gr2I los Comités de Trabajo .Y los Con,i tÉs de Re 
visi6n, cuyas ±"unciones cleoerár:i E.Etc.I sefi2l2.das en 
el regl2.minto. 

f. Decidir la admisión o rechazo de las solicitudes
presenta.das por aspirantes a ingresar a la Asocia
ción, de confor@idad con el procedimiento �ue esta
blecen estos Estatutos.

g. PrE sentar un inf orrne a.·•rnal, cortado el 31 de :Di ciE!!!
ore de cada año, a la As2Iílblea General En su reu
nión ordiriaria.

h. CoDvoccr a la Asamblea Ge11er2.l en los casos p1�evis-
..! • � • •  , Gos por es�os �s�a.�UGOS.

i. Examinar en cu2.louier r:1omento los libros, cuentas,
dOCU!flETI'�OS, y archi VOS dE la .Asociación.

j. 1.tender las consultas, peticiones y observaciones
que formule cu;::;lquier socio activo.

k. Conceder licencia para no asistir a las reuniones
de la .Asoci2.ci ón, contempladas en el reglamento,
cuando por razones person2.les, un socio activo no
pueda ester presente en ·rr;ás de tres (3) reuniones
cons.ecuti vas.

· .� .. · t

1. :I·omár cualouier decisión conveniente o necesaria pa
ra la re2,iízación de los objetivos de la Asociación.

Ar tículo 30. LaE orden2ciones 'ae la J1mta Directiva -podrán ser 
apeladas en-reunión-de la Asamblea General y revoca 
das por mayoría de votos. 

FUHCIONES. 
PRESIDENTE : 

.Artículo 3í. 

CAPITULO VII 

El "Presider;-t·E es El TEDreser;tante lsgal de la _Aso
ciación v ejercer2 sus-funciones por periodo de dos 
( 2) años:
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Artículo_ 32. 

Ar�ícul o 3 3. 

El Presidente será elegido por la forma indicada
en ei numer21 a del Capítulo V de los Estatutos 
y en sus ausencias temporales o absolutas será 
reemplazado por el ViceprEsidente en el ejercicio
de sus funciones. 

Son funciones del Fresidente: 

ªº Representar 2 12 Asociaci6n legalmEnte, ante las 
autoridades de Colombia, judici�l y extrajudici2�
mente ., 

b. Representar a la Asociación en los actos oficia
les y privados, de carácter académico o social. 

c. Presidir la Asamblea General y la Junta Directiva. 
d. 3'jecuta.r las ordenaciones de los Estatutos., de la

Asoublea Gener2.l y la Junta Directiva. 
e. Constituir los anoderados que estime :necesarios, 

quienes obr2ndo �ajo sus óidenes y de acuerdo con
J.a Jur,t2 Directiv2 ejer.z2]':! su rEpr·esentaci6n para
12 buEna .rn2..rch2- de 12. .Asociació:r::.. 

f. Autorizar con su firma los contr2.tos, erogaciones,
adouisiciones o ene.ienaciones de bienes TT!Uebles e 
inmuebles aprobados V no:r la .Asamblea General y la 
Ju_Y)ta Di:r·e cti va, si e;ipre e 'y cuando se encuentren 
dentro de las limitaciones establecidas en el lite
ral i del artículo 29. 

-

g.. Dirigir las labores de los funcionarios de la Aso
ciaci6n 11ombr2.dos por la Junt2 Directiva, de acueE
do con los Estatutos. 

h. Celebrar contratos cuva cuantía no exceda de vein
te mil pesos $20.000,oo. 

i. Convocar a reunión extraordinaria de la Asamblea 
Genere.J. a pe..í;ic�ón del Fiscal, decisión de la Jun
ta Directiva o por.solicitud escrita de la tercera
parte de los socios.· 

j. P:reparcr con la Junta Directiva el Plan Anual de 
Trabajo que será presentado p2...ra aprobación de la
As2E1blea. 

}:::. El2oor2.T un informe 2.IíU?..l de 12.s actividades reall
220.as en coordinación con los oemtis JI'iiembros de la
Junta D.ire cti va. 

l. Ordenar los gastos de 12 Asociaci6n dE acuerdo al
presupuest6 2prob2do. 
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m. 

n. 

.:_. 

Integrar la.s coGisiones nEcescrias para l� Ejec� 
- ciór. del plan de tr2bajo.

D2r cuenta a la Ju�t2. Directiva cu2IJdo reauiera
separe:r·se de su cargo tErr:poral o defini ti,�o.

Invi -tar c. 12.s :reur:io:r:€ s 2 pe:.c-soJ}2.S QUE considere
nEcEs�iaE PETE: tr.ct.2� 2.�· ..... :.:--�o� �-E:'Ere�tes cl or
óe� del óia: previ2 2.probaci6� de la Junt� Dire�
tiv2..

·o. Co�unic2.I' a las 2.utori:::2.G.ES rEspectiv2.� los cam
bios quE ocurriesen er:. 12. Junta ·:nir·ectiva.-

VICEPRESIDENTE. 

,.t,sticulo 34. 

c. 

Son funciones del Vicepresidente: 

Asumir las funciones del Presidente en su ausen
. cia temporal o definitiva y cumplir las comisio-

, ,J.. 
l 

�, nes QUE es�e _e con11e. 

Propone� en las deliberaciones de 12 Junta Direc 
tiva las resoluciones que estime necesarias. 

-

AsEgu:rar la coordinación e información entr€ la 
Junta I>ir2ctiva, comisiones de trabajo y Asamblea 
General. 

REVISOR FISC.AL. 

·Artículo 35. Son funciones del Revisor Fiscal: 

a. Cercior2:se de cue las oDeraciones que se celebren
o cumplan por cÚenta de la Asociación, se ajusten
a las prescripciones de los Estatutos, a las deci
siones de la As2.IDblea General y de la Junta Direc
tiva.

b. Dar oportuna cuenta, por escrito, a la Asamblea G�
neral y a la Junta Directiva, según los casos de
las irregularidades que ocurran en el funcionarnien
to y d€sarrollo de 12. Asociación.

c. Colaborar eon los diferentes or5anismos de Trabajo
Social y rendirles los informes a oue hal!9 lugar 
o le sean soJ.1c1 i:;ados. - ., 

d� Velar poroue se lleven regi.üc.rmente la contabili
dad de 12. .. J,.sociación y las .Actas de- las reuniones 
de la Asamblea General, de la Junta Directiva y 
CoJT:i tés, y porque se conservEn debidamente la c·o
rrespondenc ia de 1 a J._soc iaci 6n y los co.Giprobante.s 
de 12..s c1.::ent2s, ir'!'lpartiendo las instrucciones ne
ces2.rias para tales fines. 
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TESORERO. 

e. Ins:peccion2.r asiduw.e-nte los bienes -de la Asocia
ci6n y procm::·ar q_ue se tomen oportun&ílEnte las ID.§.
didas de conservación o seguridad de los mismos y
de los que ella tenga en custodia a cualquier otro
tí tul o.

f. Impartir las inEtrucciones, practicar las inspec
ciones y solicit2.r los informes cue sean necesarios
para establecer un co:ntrol nerrnañente sobre los va-

g: 

h. 

i. 

j. 

k. 

lores sociales.
Auto:!'izar con i::u firrn2 cu2l auier bél.a.ncE oue se h2.
ga, con su dicté.IT1en. Ü informe cor:respondient.€ .
Convoc�-r a la .ásc..D1blea General y a 12 Junta Directi
va a reu1üones extraordinarias.
Informar a la Junta Directiva, c·u;ndo 2. su juicio
se ocasionen erogaciones que no est�n debidamente
autorizadas.
Bfectu2.r arorn�os en fondos de 12. Asociación cua11do
lo juzque c6nveniente.
C1.JE,pli:r las derr,é.s 2.tribuciones cue le señalen las
leyes o estos �st2tutos, siendo-cocpatibles con l°as
a...r:iteriores, le encomienda la As2.111blea o Junta Dire�
tiva.

' 

krtícuJ.o 36. Son funciones del Tesorero: 

a. Prepar2...r el presupuesto anual de la Asociaci6n en
coordinación con el Presidente.

b. 11:ane ja:!' los fondos de la Asociaci611, recaudar las
cuotas, expedir los recibos correspondientes y de

positar su valor en la cuenta ba.11c2.ria o de ahorros 
de la Asoci�ci6n. 

c. Pagar las cu�·ñta�·, que de bid2JTiente revisadas por el
Fiscal y con la aprobación del Presidente le'sean
presentadas.

d. Llevar al día la contabilidad y rendir cuentas por
rr,edio de un informe me"Ilsual a la Junta Directiva y
un b2.l21ce a la Asamblea General, debidamente apro-,
bado por el Revisor :Fiscal. .l 

e. Pre sentcr prsvia aprobación del Revi·sor Fiscal, a
la Ju::}t2 .Dtrectiva cuando Ésta se. lo solicite y
a.:aualme�te a la As2.Tiiblea General ur: informe detalla
do del movi�iento de fondos, así corno de los demfs-
2.su:r,tos a Eü cargo. Este infoI'¡;-,E i�:cluirá el b2lan _
ce de l� se e ci onal con los nexos ne ce se.Ti os pcr.a ·-
un2 c��plet2 infoT�cción.
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g. �nvic.I' a los orgcniswos reconocidos dE Trabajo So
ci21, previa autorización del Revisor Fiscal y el
Presidente, los aportes eetablecidos.

h. Ce:rtificar el estado óe ?az. y Sc.lvc de los Eocios P-ª
ra efectos de votaciones y bE�Eficios.

S:i:JCRETARIO. 

Jn·tículo 37. So:n flli'1ciones dsl Secretcrio: 

sacros: 

a. 

b. 

c .. 

d. 

e. 

.r 
.L • 

g. 

. . 

Asi::-ti:t a 12.s r·eunione s de Junta Directiva y AseJDbl-ea 
General. 

Yerificar el quóru� de las reuniones de Junta Direc
tiva y As2Dblea General. 

En coordinación con el Presidente, preparar el orden 
del día de las reuniones de Junta Directiva y Asam
blea GenGral. 

Elaborar 12 correspondencia. 

Elaborar las Actas de las .reuniones de Junta Directi 
va y .Asamblea General, y comunicar oportunamente las 
determinaciones adoptadas por estos org2.nismos. 

\ . 

Cumplir con los deberes gut el Presidente le asigne . 

Llevar los archivos al día. 

C A P I T U L O . VIII 

Artículo 38: Los socios de la Asociación de Trabajadores Sociales 
del Atlántico. so� de tres clases: 

a. Socios Activos

b. Socios Honorarios
c. Socio Participa.Dte

.A.rtículo 39. Son. socios activos todo� los Tr&bajadores Sociales 
titulados o egresado� de una facultad de Trabajo So 
cial n2cional o ext�anjera que llenen los requisi
tos que a coritinuació� se indice.n: 

a. Que la solic-i tud se 2. pre se::1tacia 2l Corü té de ReJ.a
cio21es Públicas o a. la Secret2ri2. de la Junt2. Dire�
tiva por cu?lquier socio activo o personalmente por
el Trabaj2.dor Social i!ltErESé.do en ingresar a la Aso 
ciación. 
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b. Que el Comité de Relaciones Públicas o· la Secreta
ria someta a estudio de la Junta Directiva la sol!
citud presentada º 

c. Que 12 decisión tomada por la Junta Directiva en
lación con 12 ad::nisión del m.2evo socio, se comuni
�ue a la Asamblea Gcnsral 1 Ql.Üen 2.. su vez podrá o�
jetar o ratificar l� decisión de la Ju�ta Tiirecti
va.

d·. Que la Junta DiTecti v-2.., ap:r:uebe · en final, :J1edia.Dte
comunicación escrita el ingreso del nuevo socio. 

PARAGRAFO: La admisión de los egrssados de facultades-extran
jeras deberá ser aprobada por la As&�blea General 
previo estudio. e inf.ormes de la Junta _Directiva. 

ATtícuio 40. Son socios Honorarios aQuellas personas qu� a jui
cio de la As21J1blea General merezca.n tal distinción, 
por virtud de los servicios eminentes q_ue 1-1ayan 
prEstado a la Asociación Pcrr2. el cumplir:,iento de' 
sus objetivos. 

��tículo 41. Son socios participá.!ltES todos los Trabajadores So
ci2.les titulados o egresados que n0 hayan cumplido 
lo estipulado en el capítulo VIII, artículo 39 y 
asistan a las Asaobl E as Gen.::rales o cu2..louier otro 
Evento de la Asociación. 

-

Artículo 42. Sólo tendr2n voto en la Asa.r¡fblea GEnEral los socios 
activos cuyos derechos no hayan sido suspendid6s2se 
gún lo dispuesto En el artículo 43 de los Estatutos 
y presenten el certificado de la Tesorería o compro 
b?...nte de pago que exprese el. Paz y Salvo por todo -
concepto. 

Artículo 43·. Los socios ac-r,i vos tendrán la obligación de contrt 
buir al sos.t·enimiento de la Asociación con las cuo· 
tas de sostE'n.iÍniento detE:rminadas por rnEnsualidaces, 
trimestre o ser!:estrE y cancelarlas durante los cin- · 
co (5) primeros días del período asignado. 

Artículo 44. Se perderá el- carácter de socio activo por las si
¿-üientes ca.us2les: 

a. Por mora en el pago de seis (6) cuotas de sosteni
r.,iento rnEns-ual, salvo casos e spe cic::J. __ es contEwplados ·
por l&. Junt2. Directiva.

b. Por incurr,plirniento en 12.s 12.-borEs asignadas dent.ro
de le: org2.nize.ci ón.

c. Por cu3lquier acto que pErjudique a la AsociaciDn
y á la profesión de Trabajo Social segµn criterio
cie 12. Junta Directi v_a.
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d. Cuando no se asiste a dos· reuniones ordinarias de
�samblea General sin.causa justificada.

Artículo 45. La Asociación podrá imponer a sus miembros·1as si 
guientes sanciones: 

a. Amonestación verbal en reunión ordinaria de la Jun
ta Directiva por el incumuJimiento injustificado
de· alguna actividad delega, a por la Junta Directi-
va.

b. A�onestaciÓn escrita de la Junta Directiva.
c • ..!.rnonestaciÓn verbal en .Asamblea General y mediante 

comunic·aciÓn escrita de 1.a Junta Directiva por el 
incumplimiento de alguna acción delegada por la 
..&.samblea. 

d. Suspensión de los derechos de asociado hasta poT
seis (6) meses, por incumpliraiento o violaci6� a
los presentes �statutos.

e. La mora en el pago de seis (6) meses se considera
retiro voluntario. El socio oue solicite reinte
gro, deberá cubrir. el va1or áe la cuota de inscriI
ciÓn, más una multa equivalente al 50� sobre ésta.

:f. La Jun.ta JJirectiva puede. efectuar el retiro de u:g 
socio cuando lo considere necesario, por violacion
al código de ética. Esto será comunicado al socio
mediante Resolución escrita de la Junta Directiva.

P.�"'R:AGRAFO: Las sanciones-impuestas a los socios en los litera
les c. d. e., podrán ser apelables en primera ins�
tancia ante la .Asambilea General.

Artículo 46. Aprobados estos Estatutos por la Asamblea General, 
serán distribuidos a toóos los socios y no podrán 
ser modificados sino por la misma .Asamblea General 
en reunión convocada al efecto. 

ASOCIACION DE T!:;l:.E;/:...Jf:.OOFrE.S 

GU I off;]tLfo'iN'f�RRRs·JcoiJ·Es
Tr�bajadora·social 
-:1?:r e e i-d-en :t..e-·-----

P RE s I o E h1 TE · 

Barranquilla, Agosto 16 de 1984 
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R E G L A M E l� T O I:NTE .RNO 

Este regl2..TIJento com_plerr1ent2. los Estatuto� de la Asociaci6n ae 
Tr2.bE. jaóores Soci.::>l Eé del Atlántico y fija las rio:r�:2.s �-lle rE
f:'UJ.2...:."':: el cor:mortamiEnto de todos los socios ce 12. _L:,�ociación 
de T:rab2j2.dores �ocia: es_ del -�t��1�ico y rifé. p2r2. su 2plicc.
c:L fo, €11 el :Dep2.}='T2.J;le!',"'GO Gel At,l2Y!L-lCÓ. 

A.DNISION •. 

.it:rt.í culo 1 o. 

Artículo 2o. 

a) 

b) 

d) 

e) 

f) 

fa...rtículo 3o.' 

-Cb?ITULO'I

:E\:adEn 2.s-::)i:::-ar 2. ser socios QE la Asociación de
Trab2 jador·e:: Sociales del atlántico, todo 1·rao2.
j2dor Sociel titulado o con certific2ción de cu! 
rainac1on de estua1os acad€�icos, expedido por el 
respectivo centro de Educaci6n Superior. 

Todo 2spir2..-�te a afili2rse a la Asociación de Tr� 
cajadores Sociales óel Atlántico debe cu1;plir el 
siguiente procedimiento: 

Pre;sefftar solicitud escrita a..nte el Comité de Re
laciones Pública�. 
Recibir inducci6n sobre la Asociaci6n de Trabaja� 
dores Sociales del Atlántico por p2rte del coordi 
nador de Relacjones Públic2s. 

Llenar la hoja de inscripci6n a..nexc11do una (1) fo 
to. 
Una ( 1) fotocopi2. del act2 óe grado o diploma o 
certificado de cu1minaci6I'- de estudios académicos. 
Mil quinieLtos pesos ($1.500,oo) por concepto de 
inscripció� .. Est.,� valor no será reer:-1bolsa-ole. 
La 
ra 
El 
Ó.E 

EJ. 
2.l 
no 
u..n 

Junta Directiva ·estudié.I'á la solicitud y tom2-
la decisi6n sobre el ingres�. 
presidente notificará por escrito la decisión 
12. JUJ'lt��

coordin2dor de Relaciones Públicas entregará 
nuevo socio los Estatutos, el Reglamento Tnte:i:; 
y Directorio de 12. Ju_�ta DírectiYa vigente 2. 
costo determinado. 

E1 r:uc·vo socio será uresentado en la uróxima Asa:m 
ble2. SEneral Dor el coordinador. de Relaciones w=

blic2.s y t2nd;á derecho a voto, tres (3) meses 
oespuÉs de notificada su afiliación. 
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En caso de reintegro O tr2slado se someterá al 
procedimiento contemnlado en el artículo 2 de es-
te regl2mento. 

CAPITULO II 

DEBER.ES DE LOS SOCIOS. 

J;-rtí culo 5 o .. 

1 )· 

2) 

3) 

Ser2-n deberes de los socios: 

Cumplir con punt;_1.:::, l ic.éd, :r·e spc�·1s2.bil io.ad y disci
pline sus :funciones cor:;o E'Ocio. 

Cumplir las comisiones oue se le asignen. . -
Pagar la cuotas de sostenimiento 

4) EstaT a paz y salvo con la tesorería para tener d�
recbo a vot2ciones, asistencia a programas de capa
citación o cual�uier otro evento.

5) E'n c2.so de ausencia a las reuniones o 2..s2.Jnbleas o±:_
dinarias o extraordinc.Tias, debe prcser.tar excusas
por escrito a11te el comitÉ de Relaciones Públicas.

6) En caso de retiro en su:·,calidad de socio debe inf'or
rr.;arlo ai·· co;:ni té de Relaciones Públicas y cuando su
d.E cisión sEa de rEirnncia, debe presentcrla por es
crito a 12. Junta .Directiva y ponerse 2. Paz y Salvo
con la Tesorería.

7) Informar al coordinador de Relaciones Públicas los
cambios dE Empleo, residencia y telÉfono.

8) P:romocione.2' a la Asociaci6n y el ir,greso de nuevos
socios�

9) Anort2_r co� sus conocimientos al fort2lecimiento
de la Asociaci6n de '.I'!'abaj2cores SociaJ.es del Atlán
tico. \'

10) En casos de licencia, el socio debe presentar su so
licitud por escrito a la Junta Directiva, la cucl
res_ponder2. por escrito su decisi6n. Dura..11te la li
cencia debe cancel ar puntualmente sus cuotas de so�
tenimiento a la Tesorería.

11) La Ju .. 11ta Directiva podrá ccncel2.r licencias a los
socios por un períodp ri¿x:-irno a.e· tres_.(3) meses.

12) :Para los eve:ntos culturales y de pron.oción de .fon
dos pc.r2.. 12. Asocié::ción de ·Ir·2.b 2. j2dore::o Sociales del
Atlántico, cada �ocio debe col 2..bore.I' con la venta
de t2.rjetas o boJ.et2s respectivas, de lo contrcrio
C2.!lcelerá el valor totcl que por igucl se l� adjudi
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13) Como �-E dio de exal taci6n, la Junta Directiva podrá
adjudicar auxilios o becas en los casos en que al
gún socio se haga acreedor por su colaboración me
ritoria con la Asociación en cualquier evento cul
tural y de capacit2ci6n.

e A p I T D La III

Artículo 60. · Serán represent2...11tes de la Asociación de Trabaja
dores Soci2les del Atl2..1�tico a..11te los eventos del 
gremio o 2.cadÉmicos, loca.les, nacionales o intern_§! 
cj.onales: 

a) El preside21te o en su defecto el Vicepresidente •.
b) Cualquier miembro de la Junta, 1,revia &utorizacion

escrita del Presidente.
c) Cualg_uier socio QUE delegue la As2.I:1blea General •

.P2ra represent2...r a la Asociación el socio debe e·s
tar a Paz y Salvo con la Tesorería.

El socio oue renuncie a la Asociación de Tra.oaja
dores Sociales del Atlántico, autornátic�nente pjer
de el derecho a representarla •.

CAP T TUL O IV 

JUNT.b. · DIRECTIV .b. 

Artículo 7o. 

a) 

b) 
e) �:�

d)

Artículo 80. 

P2I2 ser elegido miembro de la Junta Directiva de 
la Asociación de Trabajadores Sociales del Atlán
tico, los socios deben cumplir los siguientes re
quisitos: 
Tener como mínimo un año de 2.filiado a la Asocia
ci6n de Trabajadores Sociales del Atlántico. 
Ser socio activo. 
Estar a Paz y S2lvo con Tesorería. 
Eaber cumplido con las responsabilidades corno so
cio y las especi2.les delegadas por la Ju.11ta Direc 
tiva. 

La Junta Directiva estarf integrada por: 
Un Presidente 
Un Vicepresidente 
Un Tesorero 
Un Secret8:'io 



· e.Ásociacíón de <[Jra6aiadores €>ociales dé{ eÁtlá,1tico 
I 

A T S A T 

PEP...S.01'-lERlA JU RIDICA 1692 BARR.t.NQUILLA-COLOMBIA 

Dos Vocales 
Un Revisor Fiscal 

TELEFOl'W: 366· 15� 

APT.· AEREO 50814 

.Artículo 9o. Son funciones de 12. Junta Directiva, las es.table ci
d as en el c&pítulo VI, artículo 29 de los Estatutos 
de la Asoci2.ci.6n de Trabaj2dores Soci2-1Es del Atlá.Q 
tico y las derr&s que regl2;::-,ente la. ASB'!blEa G.2neral 

. Articulo 1 o.

de la rr.isma. t,>,· 

Son fw1ciones 
capítulo VII,
Asoci2ción o.e 
las deI1Jás que 
misma. 

del PresidÉr,te las es·tablecid.as en el 
2.Ttículo 33 de los Est&tutos de la 
T�abajadores Sociales del �tlántico y 
reglc.Deritec:12. Asarr,blea General· de la 

Artículo 11. Son funciones del. Vic�n1:esidente ·las establecidas 
en el c2pítulo VII, crtículo 34 de los Estatutos de 
la Asociación de Trabaiadores Soci2les del Atlá.nti-, . 
co. 

Artículo í 2. Son funciones del Tesorero las conteI:Jpl 2.das en el 
capítulo VII, artículo 36 y las ÓEi:lás qu2 regla.i-nen
te la Junta Directiva de lé Asociación, de Tr�bajadQ 
res Sociales del Atlántico. 

P...rtículo 13. SOI) f·UJJciones del Secretario las contempladas en el 
capítulo VII, artículo 37 de los Est2.tutos de la 
Asociación de Trabajadores Sociales del AtláDtico. 

Artículo 14. Son ftLnciones del Revisor Fiscal las contempladas 
- en el capítulo VII, artículo 35 de los Estatutos de

la Asociación de· Trabajadores Sociales del Atlánti
co y las demás QUE reglamente la As2..ITlblea General.

Artículo 15. Los miembros de la Junta Directiva, deben presentar 
informes escritos sobre la ejecuci6n de sus funcio
nes en las reuniones ordinarias y extraordincrias 
de Junta J)irecti v·a. 

Artículo 16. Para la As&ublea General de 1·a Asociaci6n de Traba
jadores Socicles del Atlántico el informe general 
debe ser presentado por el Presidente, quien para 
su elaboración solicitará a todos los miembros de 
la Junta, los respectivos informes escritos, por lo 
i:,Enos con un mes de 2-nticipación y ÉEtos deben pre
sentarlos 2.1 Presjdente con mínimo quince (15)-días 
de antelación a la Asa.rnblea General: 

A.rtí culo 17. Cada rc.i e moro ·de la Junta Directiva tendrá a su car
go 1 2 coordinación de un comité, pudiendo éste t ·e
ner h2st2. d.os (2) coordinadoresº 
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La Junta Directiva �n pleno o por lo menos con la mi
tad más uno de sus miembros, fijará el tema central a 
tratar en cada una de las Asambleas y designará·a las 
personas responsables de abordarlos. 

C A P I T U L O V 

Cuando alguno de los miembros de la Junta Directiva 
incumpla por tres (3) veces consecutivas a la asis
tencia de reuniones de Junta Directiva, sin causa 
comnrobada iustificada o no cumpliera con los compre 
rnis;s asign;dos por la Junta, sé enténderá como aban 
dono del car�o y en consecuencia el Presidente conv� 
ca.rá a reunion de Junta Directiva con el fin de deter 
minar el retiro del miembro y p roceder a la nomina -
ci6n del nuevo títular, quien será reemplazado por el 
suplente numérico. 

Si el abandono del cargo se diera por un suplente, se 
procederá en idéntica forma y se nombrará a su reem
plazo'en la próxima Asamblea General. 

Artículo 20. Cuando surja..D diferencias entre miembros de la Junta 
Directiva, que entraben o dificulten el cumplimiento 
de las responsabilidades asignadas, el presidente con 
vocar2 en forma inmediata a la Junta Directiva en ple 
no con el fin de ·aar a conocer la situación y tornar -
las decisiones del caso con la mitad más uno de los 
miembros asistentes. 

Artículo 21. ·En caso de renuncia de un miembro de la Junta Direc
tiva debe presentar.la por escrito y el Presidente cori 
vocará en forma inm.ediata a reuni6n de Junta Directi
va en pleno o por lo menos co� la mitad más uno de sus 
miembros, con el fin de someter a consideración los 
motivos de la renuncia y proceder a tornar las determi 
naciones del caso. Si el oue renuncie sea el,Presi
dente, la convocatoria a la reunión de Junta Dire�ti
va deberá hacerla el Vicepresidente o el Fiscal. 

Artículo 22. Cuando a1g11i�o de los miembros de la Junta Directiva 
considere necesario la aplácaci6n de sc11ci6n a algún 
miembro de la Junta, el Presidente deberá convocar a 
Junta Directi�a en pleno, con el tin-de conocer la 
situación, escuchar los cargos y descargos y proceder 
a tom2.r las determinaciones necesarias para la buena 
marcha de la Junta Directiva y de la Asociaci-ón. 
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Artículo 23., 

.Artículo 24. 

.. 

Artículo 25. 

. A.rtí culo 26. 
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En caso de no darse la Junta Directiva en pleno, se 
proceder� a tomar decisiones con la mitad más uno de 
sus miembros. 

Cuando se solicite la aulicaci6n de sanción contra al 
gú.n miembro de la Junt2-Directiva, la solicitud debe 
ser presentada en primera instancia a la JlLDta Direc
tiva, la cual tendrá autonomía para determinar si es 
necesario y conveniente dar a conocer la situación a 
la Asambl-ea General. 

Cuando la Junta Direct.iv·a en pleno o con la mitad más 
uno de sus Iliiembros, sancione a uno de sus nliÉmbros Y 
éste no acepte la determinación imp�esta, podrá apelar 
ante .la Asa�blea General, quien tomará la última d�ci
si6n • 

En caso de inasistencia de un miemoro de la Junta Di� 
rectiva a reuniones ordinarias o extraordinarias� de
berá directa.rr:Ente solicitar la información necesaria 
a ·21guno de los miembros asistentEs • 

La Junta Directiva impondrá sanciones según la grave
dad de la falta en los siguientes casos: 
a. El ±ornar la reuresentaci6n de la Asociaci6n de Tra

bajadores Sociales del Atlántico sin previa autori
zaci6n escrí ta de la Junta Directiva de la misma
que puedan aSectar a la organización como un todo
o a sus dirigentes o socios en.particular.

·b. La inasistencia por parte del souio a tres Asam -
bleas consecutivas. 

c. La inasistencia a reuniones de lús miemoros de
Junta Directiva sin causa justificada comprobada.

d. El incumplimiento de una comisión asignada por la
Junta y :pre,�iam�:cite aceptada por el socio.

e. El incumulimiento en· la cancelac.i6n oportuna de
las cuotas de 80stenimiento. de J.a .A.sociaci6n de
Trabajadores Sociales del Atlántico dá motivo a
una sanción en dinero del 3% sobre el valor de la
cuota de sostenimiento.

Artículo 27. Las sanciones a· juicio de la Junta Directiva pueden 
partir de una llamada de atención verbal o escrita 
fir1r.ada por el presidente o Reví.sor Fiscal basta la 
suspensi6n de sus derechos de socio activo por un-de
terminado_tie�po o definitív2.rnente. 
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Artícu1 o 28. La máxima 2.utorid2d de los corni tés será la Junta Di
rectiva d€ la Asoci2ci6n de Trabéjadores Sociales del 
Atlántico. 

Artículo 29. Los comités estarán cooro1nados -oor uno o máximo dos 
:miembros de la Junta Ilirectiva de 12. A.sociaci6n de Tra 
bajadores Sociales del Atlántico.· 

Artículo 30. Cada comí t& estará integrado máximo por tres (3) cola
boradores titulares. 

Artículo 31. Pe.Ta ser colaborador o miembro de un .comité el asocia
do deberá estar a paz y salvo con la Asociación de Tra 
bajadores Sociales del Atlántico. 

Artículo 32. Un asociado no podrá formar parte en ffiás de Utí comité. 

Artículo 33. 

Artículo 34. 

Artículo 35. 

.A.rtí culo 36. 

]l...rtículo 37. 

Artículo 38. 

Artículo 39. 

El coora::.nador de cada corili té someterá a aprobación 
de la Junta Directiva su pl2.11 de trabajo. 

El Presidente o el Revisor Fiscal nodrán solicitar in
formes es·critos a J. os comi t�s en f�rma extraordinaria 
cuando lo estimen conveniente. 

El comité deberá levantar un acta en cada reuni6n rea 
_lizada, copia de Ella debe entregarse a la secreta.ria 

de la Junt2 Directiva, durante los cinco (5) días pos 
teriores a la reuni6n. 

El coordinador citará a los miembros del comité a reu 
niones ordinarias y extraordinarias según fuere el ca 
so. 
Cualquier miembro dél comitÉ podrá solicitar ante el 
coordinador del comité, Presidente o Revisor Fiscal 
de la Junta Directiva, la convocatoria a reunión en 
caso de causas necesarias. 

El Presidente o Fiscal de la Ju.Dta Directiva podrán 
asistir a reuniones del comité cuando lo estimen nece 
sa.rio. 

Los coordinadores de comi�es informarán al Presidente, 
Revisor Fiscal o Secreta.ria de la Junta Directiv� por 
lo menos con cinco (5) dí�s de anticipación la fecha 
de reuni6n del comité. 

Son funciones del comité de capacitación: 



· cÁ.sociación de· fírataJa�ores Sociales del eAtlántico

A T S A T 

'ERSONERIA JURIDICA 1692 

Artículo 4'0. 

BARRANQUILLA-COLOMBIA TELEFONQ: 366· 15� 

APT. AEREO 50814 

a. Presentar para aprobación a la Directiva y a la
Asamblea C--€nEral el proF'.'Tama semestral de canaci-
tación para afiliados y� no afiliados.

b. Establecer consultoría con profesionales especia
lizados en el montaje y ódministración de la capª
citación.

c. Investigar las necesidades de capacitación de los
afiliados.

a. Viantener inforrr;ación actualizada sobre entidades
y recursos de capacitación.

e. l·�antener un inventciio actualizado del recurso hu
rna...'1.o interno y externo de· la Asociación utiliza
ble para.capacitación.

f. Viantener información bibliográfica·a disposición
de )os afiliadosº

g. Presentar U.D informe semestral de actividades cum
pl id as.

h. Consec1.1ción de recursos humanos v materiales para
.la ejecución de los programas.

i. Coordinar con el comitpe de Relaciones Públicas Y
Promoción y de finanzas los eventos de capacita
ci6n.

j. Program2..n seminarios de capacitaci6n dirigidos a
Trabajadores Sociales y profesionales afines.

k. Investigar los recursos para estudios de Post
Grado que ofrecen organismos nacionales y extranj�

ros. 

Son funciones del comité de Relaciones Públicas y Pro 
rnoci 6n : 

a. Di fund :i.r las act{ viaades programadas.
b. Servir de 6rgano consultor sobre las espectativas

de los ai'iliados.
c. Coordinar con 1os comités establecidos la progra

mación y promocioncila.
d. Mantener informado a los profesionales en Trabajo

Social sobre el des?...rrollo de nuestra organización.·
e. Bl aborar periodicamente un boletín i-nf ormati vo de

la Aso e iac i 6n de Trabajadores Sociales del .A tlán
ti co.

f. Organizar y coorainar con la Junta Directiva los
eventos de la Asociación.
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REUNlONES • 

a. �valuar el estado de las fin2...nzas de la Asociaci6n,
las fuentes de ingreso, los renglones del egreso y
las posibilid2des presupuestales oue ofecen los re-
sul tactos.

b. Identificar, evalucu y p:r·oponer a la Junta Directi
va y a la Asamblea GEnEral .r.uevo::: rriecani!:-mos de fi
nanciación que respo;1da.n a los objetivos propuestos.

e. Evaluar financier2.rnente 1 as pos.i bi l i dad es de 1 os
proyectos de los otros comitts y rendir los informes
del caso.

d. Diseñar los boletines informativos que respondan a
los manejos contables.

CAPITULO VII 

.Artículo 42. La Junta Di.rt°" Ctiv2. de la Asociación de Trabajadores 
Soci2.les del Ji..tl�ntico se relrni.rá en forma ordi.naria 
una ( 1) vez al m€s y extraordinari.a cuando el Presi
dente o Revisor :Eiscal la convoquen. 

Artículo 43º La Asamblea Gsne.:r2...l de 1a Asociaci6n de Trabajadores 
Sociales del Atlár1tico se reunirá a·os (2) veces al año 
en forma ordinaria en la fecha, hora y lugar que dete� 
mine la Junta Directiva y en forma extraordinaria cua.Q_ 
do la convoquen el Presidente o Revisor Fiscal. 

Artículo 44. La J11nta Directiva citará a reuniones informativas de 
acuerdo a las necesidades de la Asociaci6n de Trabaja 
dores SociaJ.es del Atlá'1tico. 

-

PARAGRA.FO: Estas reuniones podrán sufrir variaciones si así lo con 
sid'era la Junta Directiva o la Asanblea General. 

Este reglamento interno comenzará a regir a partir de 
la fecha de su aprobaci6n y deroga cualquier otro apr� 
bado con anterioridad. 

ASOCIACION DE TRABhJADORES SOCIALES DEL ATLANTICO. 

GUIOMAR MANJAR�ES COTES 
Trabajadora Sqcj.al 

BarranQuilla, Agosto 16 de 1984. 

5J,, .. j_¡ < / )) e,-. ·n ,-i-� .t � ·...- ·i· �! SHIRLEr 1AVAitR PER'ÉZ 
Trabajadora Social 

Secretaria 
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A N E X O 3 

IJ1�FORME DE LA VIII ASAl'iBLEA DE DELEGADOS FECTS 

Del 22-25 de marzo pasado se celebró en la ciudad de Ibagué la 

VIII ksamblea de Delegados FECTS, contando con la participa -

ción de 23 ·ctelegados de 8 asociaciones y 5 comités. 

-�

�sistieron en calidad de observadores repTesentantes de las aso-

ciaciones y comités, un representante de la Asociación de egres�

dos de la Universidad Externado de �olombia y solicitó su afilia

ción a la J:"ECTS la .�sociación del Meta. Como invitados especia

les los delegados del CONETS, CELATS y PROBISOC.

Los aspectos centrales de la asamblea giraron alrededor de 

- Informe i1cti vida des FECTS

- Informe Actividades Asociaciones y Comités

Aprobación Plan de TRabajo marzo 85/ marzo/86

- Reforma Estatutaria

- Presupuesto

El informe de actividadas desarrolladas por la FECTS marzo22/84-

marzo. 22/85 destaca los aspectos siguientes: 

- Participación de la FECTS en dos reuniones del Consejo de Tra

bajo Social (marzo y octubre de 1984).
\ 

.

' ' 

- Nombramiento de los delegados del �inisterio de �Jabajo Gloria

Elena Ochoa, Educación un funcionario del ICFES y del ministe

rio de Salud. Aún no se ha instalado el consejo.

- �re�aración del XII S�minario Latinoamericano de Trabajo Social.

Pronunciamiento del Ministerio de Salud para la creación de. la

Unidad de Salud.

-·Asesoría al Tolima para la realización de la VIII Asamblea de

:Delet;ados.
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Los logros alcanzados son: 

- Firma del Convenio Alaets, Conets, Fects.
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- Definición del tema Central del XII Seminario Latinoamericano

de Trabajo Social� Viovimientos Sociales, Ed¡_¡c;,ción Popular y

Trabajo Social.

Constitución del Comité Central

- Nombramiento de los delegados de los Ministerios.

- Sede del Consejo Instituto Colombiano de Bienestar Familiar

de Bogotá.

- Actividades de· secretaría a cargo de Lma colega del Instituto

de Bienestar Familiar de Bogotá.

- Aspecto económico de la Fects.

Las Asociaciones y Comités encauzaron sus actividades en aspec

tos comunes :

- Recuperación de cartera
. 

. 

- Motivaci6n afiliados

- Divulgación

Terapia de familia ·

Cooperativismo

Farma�odependencia

- Maltrato del menor.

Cada una de las agremiaciones tiene aspectos sobresalientes en 

los cuales trabajó: 

tintioqu.ia: Diversidad de actividades en todas las áreas, buen.,e'.s

tado financiero, cuenta con secretaria y contador. 
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.Atlántico: Reestructuración ·administrativa y organizacional, re
visión del estado de afiliación de cada 11no de los colegas. 

Bolívar: Bienestar del afiliado, programas con proyecci6n a la 

comunidad y buen estado financiero. 

Caldas: Relación de la Asociación con la facultad de Trabajo 
Social de Caldas. 

Cauca: Desarrollo regional. 

Cesar: Constitución en Asociación, programP. riño de la Calle en 
coordin�ción I. C. B. F. 

Huila: Recreación dirigida 

Quindio: Seminario Micro-planificación. 

Sucre: Programa en la cárcel, banco de materiales, consulta de 
libros y fichero. 

Tolima: Aspectos logísticos e investigación er. farmacodependencia 

Los obstáculos comunes en ellas son: 

Falta .de sede •

- Desmotivación

Problemas para reunir qu6rum

- Ccncentración de actividades en las Juntas Directivas y Comités

El plan de trabajo de la Fects girará alrededor de: 

- Censo sobre tendencia en la ocupación. Este se aplicará des
pués de haberse reestructurado totalmente, el dinero de que dis
pone la FECTS para ·1a financiación del mismo es ins�ficiente
�91.000,oo por lo que se propuso solicitar recursos-para la in
vestigación, el CELA'.l'S d?,.rá una par·tida y es posible que PROBISOC
también se vinc�l2. Después de la revisión se enviarán los for-
matos.
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- Directorio Nacio�al de filiados: Aprovechendo el recurso del

censo se diseñará éste.

- Proyecto financiamiento pera la FECTS: Se llevaron propuestas

como venta de servicios, awnent2r las cuotas de sostenimi.ento,

promoción de las cuotas y upa0uizar est2s.

En general las actividades del afio 85-86 se centran alrededor 

del Montaje y organización del Seminario Latinoamericano de Tra 

bajo Social cuya temática es Movimientos Sociales, Educaci6n Po

pular y Trabajo a realizarse en la ciudad de Bogotá en Julio 

de 1986. 

El CON'ETS delegó a la Universidad de Antioquia para el Seminario 

Kacional , la temática es Movimientos Sociales y participación 

comunitaria QUe se celebrará en Octubre de 1985. 

Se celebrarán en el país tres seminarios preparatorios, zonifi

cándose el país así: 

Zona Costa Norte Sede Barranquilla 

Zona :Centro : : Sede Bogotá 

Zona Occidente Sede Risaralda 

El tema de estos seminarios es el mismo para las tres regiones 

11 Sistematización de experiencias en educación Popular , una al-
, ' 

ternativa para el Trabajo Colectivo". 

Se delegó una comisión para reelaborar el presupuesto de la 

FECTS, presentado y &probado por la Asamblea General. 

Otro aspecto importante en el des2.rrollo del evento fué la 

Reforma Estatuta�ia, aprobada por la Asamblea General. 

A nivel de proposiciones se condensa.ron los 2.s-pectos siguientes: 

Investigación en cada Asociación o Comité sobre recursos para 
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la realizaci6n de los Seminarios preparatorios al Latinoamerica

no. 

La Junta Directiva de la FECTS nombrará la cornisi6n encargada 

de la organización de los Seminarios una vez se reuna con la de

legada del CELA�PS. .Integrada por dos trabajadores sociales de 

campo y un _docente. 

Se nombrará la comisión Central del XII Serr.inario Latir.oamerica-

.no. 

Aceptaci6n afiliaci6n de la Asociación del Meta siempre y cuando 

entregue la documentación respectiva. 

Cesar sede de la IX Asamblea de Delegados. 

Se exonerará del pago a las Asociaciones o Comit�s sede de las 

Asambleas a partir del presente afio. 

Asesoría de un contador para el balance de libros de la FECTS. 

�ecanismos para la agilización y toma de decisiones en las Asam

bleas. -:=
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A s o e I A e I o N DE T RABAJAD O 

R E S S O C I A L E S D E L A T L l N-

... _ . ·  

T I C. O 

PLAN DE T R .A B A J O 

.A.ÑO 198:, 

\ " 

B�JIBANQUILLA. j Marzo 20 de 1985 

/ 
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1. ?ORTALECIMIENTO DE LA ATSAT

A.1 ANTECEDENTES 
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52857 

Con base en ··los lineamientos iniciales establecidos por la ac"tual 

jun�a se procedió a la presentación y aprobación de la Asamblea 

General la rees�ructuración y or&anización administra�iva de la 

ATSAT, acciones que fueron cristalizadas a través de la Reforma 

Es�a�u�aria, creación del Reglamento Interno, estableciendo nuevos 

�ecanismos de financiación. Es�as acciones fueron reforzadas con 

even�os sociales y de capaci�ación a nivel de información, adecuán 

dose con ellos las bases para las nuevas acciones que de�erminen 

un continuo desarrollo de la ATSAT.

Las actuales circunstancias estln dadas por el conjunto de necesi 
'\ 

dades manifes�adas por el gremio: 

- Escasa ubicación laboral por marcadas deficiencias del Es�ado

en la adrninis�ración del recurso profesional, sumándose, la no
. . , muy activa promocion de la carrera.

- Subutilización de la fuerza de �rabaJo profesional.

Desactualización a nivel de las áreas específicas-de Bienestar

Social.

3 
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- Deficiente estado financiero •

¿. OBJETIVOS 

TELEFONO: 366· 153. 
APT. A E REO �)14 

52¿;5 7 

- Investiga+ el es�ado general de ubicación del gremio en el roer

cado laboral.

Brindar los med-ios que faciliten la inf o:u:nación, asesoría y

consulta al profesional.

- Programar actividades que impulsen o incrementen la formación

y el desarrollo profesional.

- Diseñar una.política de Educación Con�inuada con el fin de lo

grar una capacitaci6n integral �ara el profesional de �rabajo
-·

Social.

- Promover·la participaci6n permanente de los profesionales en

Trabajo Social, afiliados o nó en los programas qu� realice la

ATSA'.I.'.

\.

Desarrollar ac�ividades que permi�an el fortalecimiento del

es�ado financiero de la ATSAT.·

- Divulgar la profesión de Trabajo Social en los se·ctores de

desarrollo.

- :Promover la afiliación de nuevos socios para el fortaleci.mi:en"t:o

4 
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del grE:mio. 
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- Inipulsar la aplicabilidad de la Ley que reglamenta el ejercicio

· profesional en los diferentes sectores de intervención.

3. PROGRAM.ACION:

�· 

1. - Desarrollo de inves-cigaciones que permitan - un diagnós·tico

de la ubicación de la población activa de J1rabajo Social 

en el Departamento del A�lántico. 

2.- Creación de un� estructura organizativa que iacili�e al Tra 

bajador Social los medios de actualización profesional. 

3.-. Creación de mecanismos de publicidad y promoci6n que perm1 

tan :fortalecer la organización gremial. 

4.- Fortalecimiento del Estado Financiero de la ATSAT a través 

de acciones formativ�·�· � 'ln.forma-ci vas que faciliten el re 

caudo de fondos •. 

4. ACTIVIDADES

--- - 4

PROGRAMA 1

Censo de profesionales �i�ulados en �rabajo Social. 

Sectorizar las ru�ntes de trabajo. 

5 
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Actualizar la población de profesionales en cada uno de los 

sectores. 

- Diagnosticar la realidad investigada.

Informar al gremio sobre los resultidos.

PROGRAJY"i.A � 

- Mantener un inventario ac"tualizado del recurso· profesional in_

�erno y externo a la organización, disponible para los progra

mas de formación.

- Mantener un inven�ario biblio6ráfico actualizado y documen�al

en Trabajo Social.

- Consultoría en Trabajo Social.

- Coordinar acciones con entidades encargadas· de la !ormaci6n

pro:fesional.

- Organi:üar programas de educación continuada en diferentes áreas

PROGRAMA 3
' ' 

- Divulgación y motivación verbal y escrita de los beneficios y

programas de la ATSAT a estudiantes de Último semestre y profe

sionales en Trabajo· Soc-ial.

Divulgar al gremio y a las empresas el Decreto Ley que reg�a

men�a el ejercicio pr6fesional.

b 
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- Dar a conocer al gremio los Esta�utos y Reglamentación Interna

de la ATSAT.

- Elaborar semest;ralmente un boletín inforrna,:;ivo.

PhOGfüi.MA 4 

- Organizar eventos socio-culturales.

- Recaudar los fondos ebtenidos en las actividades educativas, so

ciales y cult;urales, afiliaci6n y sostenimiento.

- Recaudar aportes de empresas.

Vender mai:;erial informa'tivo relativa a la organización gremial

y a programas de capacitación.

l11formar a cada socio sobre su estado de cuen-tas • 

5. METODOLOGIA

l11ves1.igación 

- Organización y planeación.
\ \ 

- Ejecución

- Control y evaluación

b. RECURSOS

HL..manos: PJ:of�sionales de '.r.1.abaJo Social, estudiant.es de Úl t.im:o. 

afio, conferencistas, directiva de empresas. 




