
. ,

' ¡ 

-.. ...... 

, .. . . � .. 

·•·· 

. 'l,· 

- - . ...,........... "'· -� . -- Y-•'* ;;.y: WWW 4 P _ µ& 

EL DERECHJ DE AS□CIACION Y LA ESTA2I�IDAD 

LABORAL o¿ LOS 3IruDICAT□5 

WI�FRIDG PARDEY LANDAJUR 

ELDIN DLIDEN TIRADO AC □3TD 

Tr2b�jD �? Q?�c□ p�es�ntad□ c��t 

requisito p:r=i2l par8 cpt�r ;l 

titulo qe Ab□g�□�-

3ARRC;��[)UILLA 

1 ,



� - -�--� > 

1 
1-fi' c:41�Rortc,4

,9 

��\_\.�. 

-

¡· 



...,_ 

l "'.:-

\' f )•' 

1. ,' .,· 

- ·- •. . 
.., - -� ...... _ . - •,.· -

PERSONAL DIRECTIVO 

RECTOR 

DEGANO D� LA FACULTAD 

SECR8JARIO GENERAL 

SECRETARIO ACADEMICO 

�RESID�NTE DEL CON

SUTORIO JLlRIDICO 

PRES)DENTE DE LA 

TESIS 

Ecofü.t;· JOSE COflJSUEGRA 

Abog. CARLOS LLANOS S. 

Abog. RAFAEL BDLAfüOS 

Abog. PORFIRIO BAYUEL□S 

Abog. ANTONIO SPIRKJ 

Abog • 

_,• 



) 
( 

'Gc.rr2nquill:.:� 

. i 

Nota de Ac2ptación 

Pnesident� d2l Jurado 

,1, 1 

Jur2do 



•• ¡,, - -.¡-- - - . • --- . 

TABLA DE CONTENIDO 

INTRODUCCION 

CAPITULO I 

1 • EVOLUCION DEL DERECHO DEL TRABAJO EN 

COLOMBIA 

1. 1.

1. 2.

EL SIGLO XIX:. LA RÉVOlUCION ARTESANAL 

EL SIGLO XX: EL MOVIMIENTO OBRERO Y EL 

DERECHO DEL TRABAJO 

CAPITULO II 

2. LA LIBERTAD SINDICAL EN COLO�BIA 

2.1. FACTORES QUE HAN DJVIDIDO AL MDVIMIENJO 

SINDICAL 

2.2. 

7' 
..) .

2. 1.

LA LIBERTAD SINDICAL FRENTE AL ESTADO 

EL DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL 

EL DERECHO SINDICAL 

Pág. 

25 

25 

3 í' 

·-
� ,., 



3.1 •. 1. 

3.1.2. 

3.1.3. 

3.1.4. 

Concepto del Derecho Sindical 

La Libertad Sindical 

La Libertad Sindical en el·Plario Inter

nacional 

Limitaciones al Derecho ·de Asociación 

Profesional 

_CAPITULO IV 

53 

55 

64 

72 

4. LA LIBERTAD DE ASOCIACION PROFESIONAL 81 

4.1. ANTECEDENTES HISTORICOS 31 

-�.1.1. Los Collegias Rom2n □ s 31 

4.1.2. La Edad Media J2 

.4.1.2.1. Decadencia y Desaparición 84 

CAPITULO V 

5 .• PROTECCIDN·AL DERECHO DE ASOCIACION 

SINDICAL 

5. 1. -CONCEPTO DE LAS GARANTIAS SINDICALES

5.2. .SANCIONES POR ACTOS ATENTATORIOS DE 

5.3. 

5.3.1. 

ESTE DERECHO 

LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS SINDICA

LISTAS 

El ruero Sindical 

,, � 

Di 

87 

C!' 
..,; .,..· 

104 

'i05 



CAPITULO VI 

6. NECESIDAD DE UNA REFORMA LABORAL D¿M□-

CRATICA 

CONCLUSIONES 

�IBLIOGRAFlA 

¡ 
. 

113 

113 

�24



) 

.- ··-,

INTRODUCCIDN . 

�l an�lisis de cualquier fen6meno �i��tifico, debe rea-

, 0. 

lizarse tomando en· cuenta el contexto historie□ social 

en ·que este hecho se produce. Esta observaci6n es vá

lid� para el derecho del trabajo y por esta raz6n la 

exposición acerc2 de los obstáculos que han entorpecido 

el avance de las □rganizacidnes d2 los trabajadores, en 

la formación social colombiana debe realizarse bajo es

te criterio. 

El tema 2 tratar, se presente reli�vando dos aspectos. 

Ei primero relacionado con los antecedentes históricos 

dei derecho de asociación profesional, los cuales hicie 

ron posible de manera especial, el nacimiento del dere

cho de libertad sindical, vinculado estrechamente con 

el nacimiento y �esa�rollo del movimiento obrero y de 

igual manera con las instituciones del derecho colecti-

vo del trebejo. 



ciones profesionales, pero a pesar del campd que he 

recibido en las normas laborales de tipo colectivo, 

la clase obrera or�anizada ha tropezado bon obstaculo 

pr�cticos q�e han frenado su crecimioento cuantitati

vo y cualitativo. 

Para c□mpr�nder este fen6m�n□ se debe enfocar de una 

maner� objetiva, por lo general se tiene la tendencia 

a enfocar la historia de la clase obrera como una his 

toria sindical o determinada por la legJslaci6n labo

ral, igualmente se_ pretende confundir V reducir· la hi 

historia de la clase obrera a la historia de una par

tido político de 12 misma. 

El_ problema que �e pretende dilucidar, SP. relaciona. 

con el hecho de conside�ar que no existe una historie 

sindical laboral de la clase obrera, su histori� debe 

ser explicada -en relaci6n con el conj�nto de 1� soci� 

dad y �el Estado� en 6ltima en relaci6n con l�_histo

ria de la luch� de clases. 

La historia muestre cómo la p□lític2 □ficicl hP- esta

do dirigide a debilitar el sindicalismo cl2sist8 y 

xxii 



antipatronal, impuls�ndb el sindicalismo de base, al 

amarillismo la compra de dirigentes y e.l par2lelismo 

sindical, pero no sólo la política ofiéial he entorpe· 
' . 

-

cid□ el ejercicio del derecho de libertad sindical ,y 

por ende el crecimiento de .la clase'obrera, sino que 

al interior de estos varios aspectos ideol6gicios· y 

políticos ciomo el burocratijmo, el arribism□,· �l polí 

tic.os pomo el burocrat1smo, el arribis�□, el practi..,. 

cismo y otros h�n dividido el movimeinto sindical y 

r�indicativo de lo� tiabajadores. 

xxi ii. 



CAPITULO I 

3� EVDLUCION DEL DERECHO DEL TRABAJO EN COLOMBIA 

3.1. EL SIGLb XIX: LA REVOLUCION ARTESANAL. 

Si bien la Revoluci6n D la lucha de independencia de 

Am�rica Latina, t�rmino -con ·el colonialismo·p�lítico, 

en el plano económico y social hubo una prolongaci6n 

de las instituciones econ6micas hasta la Repúblic2.· 

Am�eri�a Latina despu�s de su proceso de independen-" 

cia, quedó inscrita dentro de la política de expan- · 

sión y con�olidación del capitalirimo como sistema in

ternacional. El fraccionamiento de 12 unidad nacio

nal latinoam�ricana fue la consecuencie lógica de la 

imposición �el capitalismo mundial. Internamente la 

�ociedad colombiana hace algunas reformas que liqui

darían de manera parcial las instituciones de le colo 

nia. Este s. reformes se expresan en: 
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El terreno económico; libre comercio y eliminación 

del mono�oli□ estatal del tabaco y aguardiente. Su

presión de· los di�zm□s y d€1 impuesto al oro. Liber

tad-de los esclavos. Reducción de censos y libre ena 

)enaci6n de .las tierras de. los resguarcios indígenas. 

El terreno político: Sufra�io universal; separaci 

ción d� la igslesia y del Estado: Matrimonio civil, 
' '

eliminación de la pena de muerte por delitos político 

cos,. Eli�inación del fuero eclesi�stico y militer; 

libertad de prensa y opinión. Descentralización de 

rentas y gastos. Re�ucción d�l ej§rcito a una fuerza 

de policía de 5.000 a 800 hombres. 

26 

Pero sobre todo, se preservaba la institución económi· 

ca de+ l2tifundio. Las clas�s dominantes de la Repú

blica pasaron a ser los terratenientes y comerciantes 

con sus agentes e instituciones de cl§rigos, �ilit2-

res, bur�cratas y letrados. 

El Plano Social: Se encuentra una base de la pira 

mide social compuesta por fflBs2s c2mp2s�nos peuperiz5-

�as, indígenas, peones, negros libres y escl2vos, ar-
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tesanos y vivanderas. El sector de los artesanos con 

sus diferentes variedade� de Eapateros, carpinteros, 

costureras, etc., era ·numeroso -a escala nacional y ªE. 

ti v o en los asuntos ·Po 1 í ti e os y sociales 11 e g ando a 

fundar socied�des democr§ticas de artesanos, como la 

funda en Bqg□tá la primera sociedad en 1.847 • 
.' � •-::\{:.!:�t. e -; . -

El ejercicio de Bogotá fue seguido por numero�os·Brte 

sanos en diferentes regiones del país, quienes funda

ron asociaciones todas llenas de activi�ad y �ntusias 

mo. Ricardo. Sánchez describe: 

Constituyeron las primeras formas de 

organización política que conoció la 

Nación, y como es sabido, desempeñaron 

un papel _de primer orden en la elección 

presidencial del General Jos� Hilario 

,López y en las transformaciones políti

cas que se produjeron bajo su gobierno 

fueron el medio social y sicológico en 

que to�aron cuerpo las influencias pe

líticas de la Revolución-Francesa del 

48, sobre todo sus tendencias utópicas 

y xom�nticas que teníen en lo sectores 

artesanales de la misma Francia, su me
jor c2ldo de cultivo. Pero las Demacra 

ticas en la Nueva Granada no fu�ron 6ni-

., 
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camente organizaciones gremiales de 

2rtesanos. Fuerón también el vehí

culo ROlÍtico de 1� intelill�ntia 

·juvenil de les·nacientes clases me�

dias y comerciantes, unidas transi

toriamente con los artesa�os en cier ·

.tos ·objetivos políticos 111 •

Pero par� valorar verdaderamente las soci�dades demo-

-cráticas de ar'tesanos ,. es necesario analizar los_ ac_□�

tecimient□s ocurridos en Abril 2 Diciembre de 1.854.

Los ca�bios econ6micos y sociales que modernizaban la

sociedad colombiana en un sentido semicolonial, libr�

cambista; que implulsaban las formas juridicas de• la

rep6blica burgue�a en una sociedad seAo�ial, genera

ban contradicciones entre los agentes del cambio y lo

los logros de ese cambio. Una de eses contradiccio

nes entre los agentes del cam"bio y los logros de ese

cambio. Una de esas contradiciones, motor de la cri-

sis social y política que ll2v6 al  golpe de est�do de

1.854, estuvo en que siendo l os artesanos partid2rios

d e 1 as r e f o r m a s e e o n ó mi c as y . p o 1 í t i e a? .. b a s a.d os e ri 1 a s

1 SANCHEZ, Ricardo. Historia Política de 1� Clese Obrer� 2n

Colombia. a□got�: La Rosa, 1.982 •. P§o. 
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libertades, en la· instauración de la República, 12 li 

beración de los esclavos, 
' 

. 

enfrentaban el hecho deter-

minanti e irresistible de la expansi6n librec�mbista 

· del capit�lismo. La burguesia existente en Colombia

era· u.na cl9se intermedia, ksoci2l del capitalismo me

tropdlítaho como agente comercial de la expansión de

la semi-colonia y atada a la· matriz .-de los grandes

terratenientes. En estas condiciones los artesanos

eran ia fuerza social, el motor de las transformacio

nés populares, pero carecían 'de la posibilida� de di

rigir el proceso de cambios hist6ricos, su debilidad

no descansó t�nto en los factores ideológico� y �e

conducción militar, sino en la base material misma de

su conformación clasista. Por ello toda la audecia·

des�legada, el heroísmo dembstrado, fuero� aplastados

por las fuerzas del capitalismo internacional repres�

sentados en las relaciones terratenientes conser�ado

res Pedro Alc§ntara Herrán, Tomás C. Mosquera y LÓpez

Fuerzas que fueron apoyadas p□r.12 diplomacia de Esta

dos Unidos y Europa radicada en Bogotá.

Lo que se implantó en Colombic en AbTil a Diciembre 

d� 1.854, durante ocho meses fue una Repúblice de er-

. / 
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tesanos, gobernoda por una frc:cción de militares jcc� 

binas representados por Jos� Meria Melo. Despu�s de' 

obtener la independencia-se desarrolló_una división 

entr� los oficiaies de la clase alta, quienes reti�a� 

ron a sus haciendas, volviendo al servicio activo só

lo en tiempo de crisis y lois ofictales de origen sd

cia_l ·más bajo, quienes permanecieron cerca d�l cuartel 

Tal divisi6� sé ex�res6 d� una manera notable en el 

golpe de Estado de Mela en 1.854, los ofi�iales =Ca

balleros- de ambos p�rtidos que suprimieron .el gobi

erno, si bien tal vez eran s□�ialmente distintos de 

los partidarios de Melo, sin embargo se consideraban 

ante toda comb militares profesionales. 

Si bien este movimiento mostró un carácter radical de 

mocrátic□ y una comprensión de lo jque significa el 

orden jurídico, no _desbordó en. una revolüción ·social 

de la Nueva Granada entre otros factores por la inca

pacidad militar del Gener�l Jos� María Melo. Y el he 

cho de haber encerrado el movimiento en Bogotá y sus 

alrededores. 
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1.'2. EL SIGLO XX: EL MOVIMIENTO DB,RE:-. □ Y.EL DERECHO 

DEL· TRABAJO. 

No se puede cométer el error de habl�r de un� clase 

obrera y_.men�s ·de �n movimeitno obr�ro, �uiante el 

período q�e se anali'zó anteriormente, si bien se pro".'" 

-ducen en �a mitad del· Sigla XIX algunas luchas, �s-
�-.

tas tienen impreso un sello que le imprimen los arte-

sanos y pequenos industriales que se ven afectados po

por· la p�lítice librecambista.

Nd se puede pretender ubicar el □rig�n de los sindi-
' -

catos en las gremios- de Ertesa·n□s y sociedades. demo-

cr�tica� •. Soló al finsliza� el Siglo XIX y a comien-

zas del XX, se inicia de manera inc�piente una indus

tria tex�il, especialmente en _el Departamento de An

tioqui� y en 8ogot�, con la instalación de f§biicas 

.de cerveza, vidrios, chocolates V algunas ferreteries 

Las organizaciones mutualist�s· del siglo XIX, escasa

mente pueden constituir la �rehistoria del movimiento 

sind_ical y la 6nic� relación hist6tica que le atribu

ye es quiz2s le de haber inducido en las m2sas tréba

jadoras la idea de orgenizeci6n. 

31 
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E� en el periodo comp�endido de la segunda y tercera 

década del presente siglo, en que se puede ubicar el 

nacimiento del ·movimiento obrero en Colombia, má� éxa.E_ 

tamente para 1.918, el cual �e irá estructurando con 

b as e en 1 as l u eh as e o re e ti vas p o r 1 a s o 1 u e i ó n . a sus 

necesidades más. se-�tidas y al ritmo de su pr�_éeso ·ort 

gani za�i va, . g_remial y pal! tií::□, · durante este. período. 

se expiden las p�imeras·norm�s acert� de los ��cible-

. . � . . 

mas laborales, pero indudablemente que la conquista 

·, · de una legislación laboral -:.tjue contemplara los ·derech. 

chos de los obreros, requería por parte ·del movimien

to obrero una acción decidid� para conquistarla por 

sus p�opios medios. No obstante, hay que decir que 1 

la clase obrera colombiana no tropezó en sus inicios 

con un2 legislación de tipo penal prohibitiva de to

das las instituciones del derecho Colectivo del Traba· 

jo -coalición, asociación sindical y huelg�-, por 

lo menos en la forma como fueron tratadas en los paí

ses capitalistas más avanzados. 

Se puede afirmar que la clase obr�re, se abri6 paso 

con relativa tolerancia, se le consideraba un fenóme-

no s'oci al, pero sin categoría de derechos. 



_,- . 

··,

El·derecho de asociaci6n era permitido;· pero desde la 

Óptica del derecho privado y, en consecuencia podían 

obtener el reconocimiesnto del personería jurídica.· 

Lo que sin embargo no les otorgaba la capacidad ·de ·.;re 

preseritación legal-de sus agie�iados paia contr�tat 

con los: empresarios, ni :suscribir convenios colecti-

-vos.

La huelg� _era tolerada, pero no reconocida como un de 

recho de los trabajadores. 

La Contr�teci6n Colectiva se realizaba por mediación 

directa de representantes de.signados· por los trabaja

dores, m�s no de las orgahizaciones si�dicales� V du

rante este período se expiden las _siguientes normas: 

Le ley 76 de Noviembie 19 de 1.919: Regula la huelga 

y la c�ntratación colectiva, se caracteriza dicha. ley 

por los aspectos que siguen: tolera la huelga, pero 

no la reconoce como derecho; debe ser pacífice y sus 

objetivos de corte pr6fesi□nal y económicos; los tre

bajadores debían abandonar los sitios de trabajo; se 

33 
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prohibe 2 los empleados públicos. 

Se establece un procedi-miento de negociación colecti� 

va a trav§s de representantes ·directos de los huel

guistas y de la empres, pero sin que dicho procedimi

ento sea obligat�rio previamente .a la :declaración d� 

. huelga; el acuerdo obrero-patronal, suscrito ante la 

aütoridad, · para su e·ficac·ia. tenía -el va1□r - de escri tu 

ra pública. 

Pero, -como 1 a _hue 1 ga no erq reconocí da como derecho, 

por tal razón, el Estado no se hallaba obligado 2 ga

rantiza�la y protegerla. En consecuencia el esquiro

laje era la· respuesta patronal-, bajo la protección og 

oficial ya que el empresario tenía el derecho de se

guir laborando y pare ello contratar nuevo personal. 

Tambi�n pertenece a este período le L�y 21 de 1.920: 

Que reglamenta los conflictos colectivos-de trabajo. 

Se establecen mecanismos de negociación y las et2pas 

pr2vias al conflicto, es decir, a la declarat□riE e 

iniciación de las huelgas; la etapa de arreglo direc-

34 



to, sin un límite preciso y la etapa de conciliac{6n 

por un lapso de 48 horas. Se perfecciona tambvi�n, 

como instrumento para la solución de- los conflictos 

colectivos el Tribunal de arbitramento, potesta'tiv_o 

para las partes y en la mayoría de las empresas, pe-

35 

.r□ obligat□r:i_o -en aqu�Ilas: actividades ligadas. a la ,s ··. 

siguridad, .ia .salubridad, � la -�idi �con6mica. Se··. 

mantiene.la pr�tecci6n �l esquir□laje y las caracte

rísticas pacíficas y profesionales de la huelga, con

templando medidas de tipo penal para quienes infrin

gieran sus preceptos. 

Adem�s de las reseAasdas, las otras leyes importantes 

de este período son: 

la Cuarta de 1.921: Sobre higiene de las explotacio

nes·de yacimientos de hidrocarburos¡ la ley 26 de 1.-

921 sobre servicio m�dico; farmac�utico y �e hospita-

·lización para trabajadores de empresas mineras e in-

dustriales del Choc6; la Ley 37 de 1.921 y la 32 dé

1.922 sobre seguro colectivo de vida; la Ley .ES de 1.

922 sobre inembargabilidad de pensiones; 86 de 1.923

sobre auxilio de enfermedad para empleados nacional�s

le 48 de 1.924 y la 56 de 1.927 sobre jDrnada de tra-



" - ........... 

de menores de 14 años y salacunas, la ley 15 de 1.925 

sobre ,higiene del. trabajo; la ley 57 de 1.926· sobre 

descanso dominical. 

36 
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CAPITULO II 

.-.1. l -· 

-2.1. · FACTORES.QUE HAN DIVIDIDO Al MOVIMIENTO SINDI-

·cAL.' 

·. · -S□.n, varios los factores, que han contrib.uido en el"

· pasado para extendet y agudizar la div�si6n del mo

vimiento sindic�l cqlombiano. • Dentro de esos facto-·

res se corisidera conveniente enumerar los ��s sobre

salientes, tanto por sus aspectos econ6�icos, como

p □ 1 í t;ip o s e i de o 1 ó g _i c o s •

Le Burguesía o clas� Diregente. Por lo escrito 

ha�ta aquf, queda claro que la divi�i6n del movimien 

to sindical colombiano, ha sido obra de la burguesía. 

Esa ·divisi6n ha sido estructurada por �□�dueto del 

Estado al determinar un paralelismo sindical,l que 

fraccidna jen min�s�ulos fragmentos el ·t�rre�cial de· 

l • 



del movimiento obrero y popular, al foment2r el sin

dic�lismo por factoría o de ba�e y nci por ramas indus 

trial·es o lfneas eco
.
nómicas como corresponde a esta 

-ers·de monopolios •

. --M�diante el tTp_·o.-'de si�cÜcato� menci"□nados, la burgu� 

·, ' . .. . , :, 
. . . . ' . . - . ; . - . 

. 

_ S1i;l' .res�:¡;-�hge ],.as· actividades_· de· numeras-os obreros, 
' - • .  . - -� ' .. ' .� . . . . - . ·: . 

. 
-

�- �, • • •••• � • • - • .. "' 4 •• • 

relegsndolas. al :as:f ixi �nte ·mar!?□. de ra· fábrica o de 

su sindicato .• 

Par� agudizar ·esta divisi6h, la burgue�ía han hecho -

uso de sus· más diversos e·stámesnto.s: Parti.dos pblÍ

ti.cos -liberal, c·onservador.- la. ig.lesia católica, 

que aprovechando las creencias religi6ias- de los tra 

bajadores, ha fomentado entre,ellos el patronalismo 

la resignación; las· direccion�s- corrompides de las 

antiguas U.T.C. y C.T.C., Bom□ instrum�nt□s de la 

reacci6n en el seno del movimiento �indi�al; igual

mente la dirección de la C.G.T. 

P2ro la división del movimiento sindical colombieno, 

ha sido estimulada igu2lrnente por otros sectores; 

los ·dirigentes conaciliadores del Partido Comunista 

.1 
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a trav�s de su ramal sindical en la direcci6n Cen�ral 

de la antigua C.S.T.C. Otros movimientos de la lla

�ada izquierda como el M□vimie�to Obrero Independi

ente y Revolucionario -MOIR=. Quienes junto con lo 

· los sindicatos, para satisfacer sus rleseos des con

·tar con sus propios caudal elecotral.

�a subordinaci6n de estas □rg�nizacinnes sindicales 

al el�ctoralism□ y a las ��cti�a� de.la burguesía� 

han hecho m�s cruda en el pasado, la divisi6rr y fra�-
·• 

. 

mentaci6n del sindicalismo, hBn dific�ltado las lu

chas masivas de los.trabajadores, han bbstaculizado 

que el prol2t�ri2do y que su organización política 
. 

. 

_pueda guiar con m2yor celeridad v éxito, sus ,luch·as

y buscar salidas a la crisis .del país. Y por supues 

to, han ayudado enormemente a · los planes concerta

dos por los monopolios y el Est2do, y .que han golpe� 

do cruelmente los intereses de las clases menos fsvo· 

recidas. 

La labor de los g�upos de intel2clectualoides, pe-

queA□s burgues8s, que inoculen permenentemente den

tro del movimiento sindical, sus virus d2 sus c□ncep 
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ciones an�rqµitas, �venturera, _burocr�tica, �ectarea 

y espontaneísta, tambi§n ha·aféctado el avance en el 

proceso de Jsindicclisación del movimiento obrero co

lombiano. 

Por lo .general; estos elem_entos no poseen vínculc;is 

reales ,tbn i�i m��as dé trabajadores, µsro se ias. in 
. - . . � . 

·-

.gen�an para iriflui� dentro de las· oficirias y escrit� 

.rios_de los sindicatos, introduciendo métodos·de tr� 

bajo y una scilidez tehrica que antag6nizan con las 
., 

necesidades y problemas pr�ctic□$ del movimiento obr 

obrero. 

·La calumnia, la intriga, los insultos, son las canse

cuencias de la labor de estos sectores, ·apeite de se

ser_.estorbos en el proceso de maduratión y luchs del

proletariado organizado, dej§ndole toda-una gama de

vicios, como se pasa a ver�

El Burotratismo. Por este medio se pret�nde diri 

gir l�s luchas de los trabajadores desde los �scrit6 

ribs. Hay directivos sindicales que se lirnit2n e 

dar Órdenes, a firm2r cheques y d2spach2r oficios y 
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en ocasiones sdn un fiel r�flejo caricaturesco de lo 

ejecutivos y generañtes de las empresas ·po:fa las cu_§_ 

les trabajan· o de las que pertenecen nominaloiente, 
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y� �ue muchos ni siquierS tienen vínculos con la pro 

ducpi6n. Lo qu� los divorcia de las verd�deras nece-

- �idades �e lps -0breras, terminando �onformando·�un-
,· 

tai( .di'recti'Vas vi tal'icias e inamovibles.ª

El Arribi�mci. Por medio del cual algunos trabaja -

dores s6lo aspiran� la direcci6n de los siridicatos,

para h�cerse a los vi�ticos y sobresueldos,�para no 

tener que trabajar; pare con�eguir ascenso én la p�� 

pie empresa, para conformar .grupillos electoreros v 

acari�iar a la idee de postularse en las eslécciones 

popuñlares. 

Otros van a lBs Juntas como trampolín para vender- su· 

fuero sindical al mejor postor, y e la primera opor

tunid�d, traicionando así la lucha reivindicativa d2 

la clase obrera • 

. 
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El C2udiílismo. Por este medio, much�s directi-

v6s -�� erigen por encima de sus propi2s bases, esti

mulan eh éstas el atraso cultural y prilitico, con el 

□bjetu de perpetuarse como dirigentes. El caudillo
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.tarde _ o temprano ·dege_'..1era en· un oportunista. P_reteri -

·cte 'Siempre'-ten:er ta razón por encima de los demás,

-.se_ compórt-a _· cori - autosufi"ci enci a y fa tui dad, y cree 

��er·�1 ,sol□: todo el mnvimlento. 

-- E l PT e et i e i s m o • 
1 • 

Que conduce al desprecio-del es-

·tudio; Que considera_ inneces'ÉriE la formación de lo

·16s.-�uadros dirigentes, estima como un5 ptrdi·da de

:tiempo ).2 lectura· y .el ·ar{�lisis de. los ap_orte� -teóri

cos del movimiento sindic�l internacional y naci□n2l

estimulando d_e esta manera le .estrechez de miras y

espontaneidad de ias.masas de trabajadores.

El. Teor·i.c1smo. Esta rnfermedad ha sido contegia� 

da por seudointelectuales dentrb dal movimiento dbr� 

ro, co�sidera el te□ricismo que no se pued2 librar 

acción algun� hast� qu� las mas�s no se2n cultas y 

posean une vesta erudici6n sobr� EC□n□mí2, sociolo-

gí_a, etc. Olvid�nd□sE qu� toda te□rie que no surja 

, ,, 
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de la práctics carece de validez científica é histo-

rica, al igual que una práctica que no se combina co 

con. la teoría es ciega y carece de porvenir. 

� El Dbgmatismo •. Que enfoca las directrices y .po-
.: ·,. 

:··1íticas·'del ·proletariado,· no como una. guía,p.fl_ra 1.a·•.'::::·;:' . .:. }- .• ·,' .:, 
-

. . .:· . . 
.. 

. .. ·, ," � . �- ·: .,. ' 

acéftiri.; ::c6'��-- U�a herramien
.
ta para co�quistar_}�ri :1a·:--.-:�. --- .. ,.·.

., . 

p�áctica· ·su�. reivi-�dicaciories ,. sino Como .los. :riígidos 

· po�tulados o mandamientos de una �e1igi6n.

El dogmátismo _considera, que lo escri�ci'es ld abso

luto, que lo: que está escr.i to está acabado, y por 

lo tant�, que lo que est§ esdrito está acabado y 

por lo tanto niega la creatividad y el enrriquesi

miesnt□ y desarrollo de nuevas ·políticas. 

El dogmático conviert� a los sindicatos en sectas, 

recite d� memoria ciertas tesis pblíticas como sil 

fue�en vsrsiculos bíblicos, conduce al fanatismo, 

al sectarismo y a le imposición de principios dise

cados, jfuer2. de' tiempo. 
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El Sindicalismo Rojo. Si bien, la luche de la 

clase obrera, no debe ser sólo d2 tipo económica, si 

no. que debe ir m§s all�, a llegar a ser clase para 

sí •. Existe el fen6meno de algunos directivos sindi

cales, militantes de organizaciones políticas revolu 

cionari�s� q�e impregnan la org�nizaci6� sindical ·de 

una fraseología, consignas y·lenguajes propios de su 

organizationes políticas �evolucipnar�a�. En -ocacid 

nes pretende hacer los sindicatos, partidos p□l!ti

cos de su mismo corte ideológico, pretendiendo que 

�sios materialicen �lgunos conceptos de sus progrema 

políticos, conceptos cuyo .desarrollo y mcterializa

ci6n corresponden a otros organismos. AlguMas corri 

entes de dicha línee sindical convierte a las .org2-ni 

zaciones sindicales en aparatos inerte� y 2st2ril�s. 

2.2. LA LIBERTAD SINDICAL FRENTE AL ESTADO. 

Un principio que rige en las relacionEs entre el po

der p6blic□ y los sindicatos es el de 1� libertad 

sindical, con b2se en.este principio, los trabajado-

res pueden org2nizsrse en sincic2tos, los cueles fun 

cion2n sin intervenci6n d2l �st2tu, excepto 12·--�bli-

1 .

,· '..· ... ,. 
,; . . .. ... . 
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gaci6n por parte de las organizaciones profesion�l2s 

de reunir los requisitos l�gales establecidos. 

En el sistBma. juridico colombiano, el sindicato es 

entidad_ de de�echo privado, f□rm�do por perticulares 

contrariamente o a otros sistemas donde el sindicato 

es un organismo dependiente del Estado. 

Si bien el Estado no debe inmiscuirse en las determi 

naciones de los asociados en sindicatos e� cuanto 

ejercen derechos gcrantizados en 15 CBrt2 Magna y la 

leyes, si debe ejercitar sribre l2s asociaciones cons 

tituidas un cierto control que mir2 no sólo el bene

ficio de la colectividad, sino también particularmen 

te al de los mismo� sindicalizados. 

El Minmisterio del Trabajo y Seguridad Social, es e 

el organismo encargedo del control en el cu�plimien

to de todas las disposiciones de orden labora�; den

tro de las cuales se encuentr5n 12s· quse refier2n 

21 derecho sindical. 

El Control que ejerce el Ministerio dsl Tr2baj� se 
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expresa en los siguient�s 2spectos: 

C�ntrol Financiero! Para este efecto, los sindi

catos deben presentar semestralmente al Ministerio 

unij relaci6n detallada de sus ingresos y egresos_, es

facultad del Ministerio también efectuar inspeccio

nes con el. objeto de ·comprobar el cumplimiento de 

la� normas estatutarias spbre el particular. 

Hay susfpensión del co-ntrol fin2nciero, siempre qu� 

exixta un conflicto colectivo econ6mic□, pero para 

el¡□ debe darse aviso dE la existencia y se ·r2mit2 

al Ministerio, copia del pliego �e petriciones. Pe

ro une vez que termine el conflicto debQ rendirse 

cuenta detallada del movimiento financiero. 

Sanciones a los sindicatos: Existen CDS regím2-

nes de sanciones uno genere! y atto especial para 

el caso de huelga ilegál. 

Regimen General: Trata ·de 1�= sa�ciones por vio

laciones �l derecho sindical y 2n la siguiente for

ma: 
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Si 12 infracción o hechos quE le origina no se hu 

biere consumado, el Ministerio del Trabajo 2monesta� 

rá al sindicato para que revoque su determinación en 

t�tminci prudencial. Por �jemplo una huelga ilegal 

que no se hubiese llevado- a cabo. 

- · Si la prevención no es atendida o la infracción
t 

ya se _hubiere cumplido, el Ministerio impondr§ una· 

serie de sanciones en forma sucesiva: 

-Pri�ero multas.

Si el sindicato persista en la violación, podr� 

s�spenderse· en sus cargos a los miembros de la junta 

Directiva resp□ns2bles de lP infracción. 

Si la vi□1Bci6n contin62, podr� disponEr la sus

pensión de la·personería del sindicato por todo el 

tiempo que la tran�gresión subsista. 

Po� 6ltimo podr� solicitar de la jus�icia del tra 
1 • 

-ibajo, la disolución v liquidación del sindicato, es

decir la cancelación de la pers□nérÍ2 jurÍdicB.

48 



• 

En el caso de que se halle responsBble � un miembro 

de la directive,�e un sindicato, de li disol�ci6n de 

éste, tal miembro pdrá ser privatlo del derecho de as 

2sbciaci6n por el tirmin? de tres anos, seg6n la apr 

. apreciación del Juez, quien lo declarará así en la 

sentencia q�e decrete la disolución ky seHalend□ no-

minalm�nte � los responsables. 

·R,gimen Es�ecial. Este es el caso de la sanci6n

para huelga ilegal, permita suspender la personería 

y aun decretar la disolución del sindicato de inme

diato. 

El Ministerio del Trabajo tambi�n est§ encargad□ de 

propiciar 12 reunión de Congresos Sindicales y est§ 

facultad□ pare expedir la reglamesntaci6n que estime 

conveniente • 
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CAPITULO III 

9. ·EL'DERECHO DE LIBERTAD SINDICAL.

3.1. GENERALIDADES SOBRE �L DERECHO SINDICAL. 

El Derecho Sindical o Der�ch□ de Asocitci6n Profesio 

nal, jtiene su base en uno más amplio conocido con 

el.nombre de derecho de esociaci6n
l 

el cual ha en

contredo respaldo en los textos constitucionales y 

legeles de los sistemas-jurídicos del mundo. 

�l hombre por naturaleza tiene a aso�iarse, de tel 

manera que este derecho, puede considerarse como un 

derecho natural y resulta por lo tanto,. anterior e

todi-�□nsagraci6n positiva, raz6n por la cusl debe 

aceptarse que la ley no cree el derecho de 2soci2-

ci6n en estricto rigor, sino que, simplemente lo re-

conoce, con el objeto de riglamentarlo en e -
. 

1 □rmc que 



2rmoríice con l2s necesidi::ldes y los fines superiores 

de la comunidad en generasl del Estado. 

En los sistemas jurídicos de Am�rica Latjna, se ha h 

hecho di f eren e i a entre el de_recho de Aso e i ación y ·e 1 

derecho a .con·sti tuir sociedades, radicando· -la. di fe

ren2i� · entre �na y otra en el §ni�□ de lucro present 

'te e� las sociedad�s. 

En Colombia, la Constituci6n Nacional, en 21 inciso 

10 del artículo 44 dispone que : ºes permitido for-

mar compañías, asociaciones y fundaci□nnes que no 

sern. contrarios·a la moral y al orden legal. Las

aso�iactones y fundaciones pueden obtener su �econo

ciniient'o como persone_ jurídica". 

En razón d� esta facultad, l�s es permitido a l?s 

pE.rsonas jurÍdic2s unirse en forma perm2mente para 

lograr un determinado fin de beneficencic o de inte

rÉs ·social. 

y dentro de e:se amplio gener0 de las A2oci2cinnes, 

surge como tipo especial propio del derecho labor�l, 
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el constitui.d□ por las Asociaci6n profesional, cuyas 

finslidades desbord2n los finEs de benefice�cia y de 

inter�s sociel,· y por tal raz6n han merecido 2specí� 

fica consagración consstitucional en algunos pa1se� 

no así en Colombia, ponqe resultq suficiente funda-

.mentn c□nstitucional-c□mo lo expresa �uillerm□ Cama-

ch□: 

l\luestr·o éódi'go .. Cfi vil por su antigüedad 
.,. � ·;· . ., . 

d�scgn□ci6 el Fehomeno sindical y en 

critida�le redacción doctrinari2 de en

tender que ·las p�rsonas j�rídices s�n 

de dos únicas �species, Corporaciones y· 

Fundaciones de behéficencia pública, re

glamentando con algún detalle t2l2s cor

porsciones y asociaciones, regulaci6n que 

sólo podría aplicarse a lo s Sindicat□ .s . 2n 

defecto de les normas propias del d�rech� 

del trabajo y a� riuantq no bontrarien los 

) principios de 'este derecho211 • 

3.1.1. Consepto del Derecho Sindical. 

Pa,ra e.l profesor Guillermo C2m2cho 11 el derecho sindi 

2 lbidº Pág. 2S 
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cal es el que estudia. l2s asociaciones profesionales 

de cualquier. clase eri todos sus aspectos y relacio

nes�". 

Después del examen de diferentes opiniones sobre el 

derecho de As□ciaci6n Sindical, se �ebe llegar a la 

conclusi6n de que en aquellas definicio�es se _sosla

ya o se eJlude el aspecto esencial, cual.es- el de su 

ubicación en el corazón mismo de fas relaciones obr� 

ro-patronales, con intereses profundamente entagóni-
. 

. . .

cos. Tambi�n se vi� cómo, la imprecisióri en el len

guaje, les he permit�do � teóricos de la □ligarquie 

abogados y jueces patronales mantener un .espíritu de

neutralidad en una rama d�l derechG, que P.S política 

y por utilización incorrecte, favorece ��s a los pa

tronos que a los trabajadores. Por último, se ha ol 

vidSdo �n todas las·definici□nes, él papel que vien� 

asumiendo progresivamente ·el Est�do, como parte_pa

tr□nal. 

3 Ibid. Peg. 23 
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Por la anterior, se propone la éiguiente definici6n 

del Derecho. de asociaci6n sindical. 

Conjunto de normas legales que_�urgen como_ producto 

directo o indirecto de la lucha de clases. Regula .: 

55 

la vid� de -los sindicatos de trabajadores. A ,stos·\ 

les_ permite me'jora:r sus· -c□-ndiciones mínimas de· sub�,;
.-

_:.·'-· 
q. 

sistenciB, resistir m�s la �xplotaci6n capitalista 

y apre�der a luchar por su destino histórico hac;i.a 

una nueva sociedad. A los patronos les permite me

dir el nivel de su poder exonómico y ccinciliar las 

diferencias de clase. El Estado, cumple un pap�l de 

Juez· y parte patr□rral. 

·Los eslementos contesnids en la anterior definición

l • I se exp 1c2n as1.: 

Conjunto de Normas legales. Porque se enmatcan 

· dentro del ordenamiento jurídico del país y ppr lo

tanto en la teoría, reciben tratamiento similar al

de les demés leyes, las cuales pueden ser Nacionales

Depart2mentales, Municipales, C□misariales, Intende�

ciales con la categoría d2 leyes, ordenanzas, acuer-
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d¡jS, 

' 
; �: ;·•. decf'I'e-'t□s 

• • ÍJ� i • 

,, 

o resoluciones según el C2SO. Y C□nve 

·v�nci□nes\colectivas e� los excepci□riales c2sos ques

s tJ a s i s ten ·des pué s de 1 e Re forma Ad mi n i s t r a ti va d e

1 .. 968.

'Product-□ de la Luche de Clases� Las leyes· que r.!:_

.. · gulan: el trabajo' sobre todo colecti VD' so'n fruto ·_:de 

1 ti · e o n t r· ad i e e i ó n funda me n ta 1 i n her en t e a 1 a n t ·a g o ni, s m o

er1tre - el ca pi tal· privádo y·. los trc:ba jadores asalaria 
. . . ....-

d0S. · L� Convenrii6n Colectivi nace directamente de 

ei,2 enfrentamiento, las demÉ:s normas, sL!rgen indir.éc 

tr:mente.· 

Regula 1� vida de los Sindicatos de Trabajador��

E í ! . e l e or,-2 n t ar i o de 1 e r t í e u 1 o - 3 5 3 d e l C 6 d i g o S u s t ,/n - -

t1v□ del Trabajo se verf có_mo los patronos han acudí 
,' ··,· . . -

d n a l C Ó d i g o C i v i l y a 1 .C ó di g o d e l. C o mere i o , - qué t u -

ti: 1 2 me j o r · · s u s i n t e :re s e s , ·p ar a o r g a n i z a r se b ü j o s u 

protecci6n, ie�olvendo asi ellos mismos, la contra

d1.cción - contenida en 12 m:2ncionada norm2 que :oto_rgó 

en. i gu2ldad de condi.c i □nes derechos en p 2ra lc:;s trc

b;ij ador_e s ·y patronos. Acl2r2do el problema en i guc:il

d;;d de lá· terrninologí2:, el Derecho d<::: Asociación· E¡in 

·.Í 

•,. 

. 
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· dical; se rgfiere ·e· los Sindicatos de trEbajadores,

aunque ·en le pr�ctica se b�nefician en �l los patrri-

nos.

¿qu� �ig�ilica para los trabajador��? Es m�ntira · 

9ue la _1e·y en una soc·iedad capitalista·, le re�ue·1·va · 

el :�r□blema de j�itioia -�□cial a los trabajdadrires./ 

.El ·Estado cap_i Ú,;�i-:3ta y s.u sociedad· justifican· su 

existencia en bene-ficio de los capitalistas, ·Los 

trabajadfores· s6i□ ob�endr�n justicia y e�uidad, -en 

una sociedad �anejada, □iientad�, orga�izad� por. los 

mismos �rebajadores, _cuando obtengan el control so .:..

ci�l.de las riquezas m�t��iales. Mientras subsista 
. . , ' . 

la sociedad capjta1ista, ·subsistir� la injusticia y 

la inequidad para los trabajadores. Por eso las· le

yes del trabajo, s6¡□ ppdr�n ser medios para hacer. 

menor dura· la explota6i6n. Es deciri para sobrevi

vir menos mal. Y el ejercicici del Derecha de Asocia 

ci6n con cdn�ie�cia de clase, para eprendef 5 luchar 

hastta enco·ntrer formas más eficaces QE ac.ción· polÍ ti. 

ca, en pro de 12 nueva sociedad. La de loi ·trabaj�d� 

res. 
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lQu� significa para los patronos? Aunque las. ab� 

gados patronales -litigante�, tratadistas, jueces, 

legisladores, gobernentes- acepten que las leyes de 

trabajo están □rientad�s ·a la defensa de los trebaj� 

dores, .en la . práctica, si empre pretenden lucrarse 

econ6mic�, pdlífica y jurídicament� de ellas. Por 
. . . . . 

.. 

ejemplo, en los contrapliegos, ·en-los Tribunales:. de 

Arbitramento, en las ·despidos. cole_cti vos... Además . en 
. ·. 

las ·reivindicaciones de los trabajaqores, se· benef i-
,, 

cian conciliando las c□nt�adicciones de clase� 

lQ�i significa par� sel Estadci? Inicialmente el 

Estadci cumplía el papél
. 
de §rbitro en les contradic

ciones entre los trabajadore� y patronos. Pero a 

p�rtir del lintervencionismo del Estado, con la inva 

aión de actividade!::' que ,::;ntes eran .exclusivas· del se 

sector privado; con la aparición de las Sociedades 

de Comerciales del Est2do, Empres2s Industri2les, So 
. . 

-

aciededes de Economía Mixte, Multinacion�lea, espe-� 

cialmente, es d�cir, cuando el Estado C2pit�list2 se 

.Convirtío en· patr□n-□, ·encontró i?n las leyes de .T.r2b2 

jo, Colectivo e�pecialmente, lE form2 de ser Juez y 

Parte. Es el papel qu� cumple 2ctualment� •. 
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3 • 1 • 2 • L2·Libertad Sindical. 

El �rtículo 353 del C6digo Sustantivo del Trabajo, 

precisa el principio constitücionel,· al decir en el 

inciso 1Q: 

El- Estadci�gar�ntiza a los patronoé, a 

los trabajadores y a tódo el que ejerja 

una actividad indeperidiente� ei �etecho·:i ,. 

de asociarse libremente en defensa de 

sus intereses formando es□ciaciones-pro-
. � . 

��5�=-�les o sindicatos y a �stos el derecho de 

unirse □·federarse entre sí. 

Lo cual quisre decir que el derecho de ��ociaci6n se 

tradu�� en una libertad¡ le libertad de asociación

profesional, o li�ertad sindical� 

Lo que cab2 ahora es preguntarse, si los trab2jado

res y patronos deben ser libres o no de afiliarse 

a las asocia�iones profesionalEs y5 exis�entes o que 

pudieran existir en el futuro. Es decir, si debe 

existir lib�rtad u oblioaci6n· ��ra· E�Gcierss� sin� 

dicatps libre o sindicato obligetori□-, impues�o �st� 

5S 
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por. los trabajador�s o por el Estado. 

Exis�en dos tesis extremas par� el tema: 

Una ppimera corriente pla�tee que la asociaci6n obli 

gatoria es la respu!;!sta el problema; pues_ hay que p1:� 

ducii la fue�za que nace de la uni6n de los tr�baja

dorss ab� en .contra de su voluntad o de su ignoranQia. 

Se dice que Bst� corriente encu�ntra su aasidero ide 

deol6gico en 12 toncepci6n marxista de la organiza

ci6n de los tribajadores. Para el Sindicalismo la 

sindicallzeci6n �s el camino obligatorio del prolet� 

riado pare s� defensa y m�joramiento de sus intereses 

Para el Profesor Guillermo Camacho: 

No es posible aceptar que esta tesis 

mantenga inc6lume el derecho o le li

bertad sindical, la qu� desaparecerÍE 

indudablem2nt2. Lo que plantea est2 :: 

p□sici6n doctrinal es el interrogante 

�e si su supresi6n puede resultar ven

t2josa para los trab=jcd□rss. Lo difí

cil del proble�s_ss cónjug2r 2ste prin-

·ci□- con �l de sindicBto único o el sin

dicato plural� tn el ptimer ca�□, la



sindic2lizaci6n obligatoria y la· del 

sindic2to , . 
b , un1co, aca aria con tod2 po-. 

sibilidad de escogencia y libertad. 

En el ssgundo.cor.servaría en principio, 

la posibilidad. de esgoger el.sindicato 

que m�s le cotivenga al trabajador4

Para Maiio de.la_ Cueva el sindicato compulsivo, es 

decir el obligatorio, es contrario a la libertad: 

El hombre debe ser libre frente a 12 

asociación profesional y1·no puede per-

derse en ellB, porque en Última instan

cia, ·1a as□ciaci6n profesional 2s un �e

dio puesto 21 servicio de los hombres; 

el grupo habrá de respetar los derechos 

de la persona humana y no aodrÉ someterla, 

c□ntre su voluntao, a una disciplina de 

grupo, ni obligarla a una ideología de 

grupo; 12 solución podrá ser otr5, si corno 

quisieran las doctrin2s pluTalistas de la 

soberanía, esta noto del �stado, se Etribu

ye tambi�n a 12· asoti�ci6n profasional, pero 

en el estudio 2ctual de nuestrc derecho es 

4 Ibid. P�g; 30. 

¡ 
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inad�isible el totalitarismo sindical; 

creemos igualmente·quE' en cualquier º!. 

ganización del futuro_habrán de respetar 
. � 

- .

se las libertades y los deTechos funda

mentales del hombre. Pero esta liber

tad no significará 2narquía, ni ause�

cia de relaciones sociale� ni predominio 

,del capricho sobre los intereses genera

les� El hombre no ser§ obligado a for

mar parte del grupo, pero en su caso, 

cumplir� el derechb estétutario y las 
5obligaciones contraídas 

Es t a· t e s i s ·h a s i do e s c o g i d 2 p o r 1 a m □ y o r í 6 de 1 o s 

tratadistas modernos, pues el derecho de escogencia 

no se puede sacrificar con la excusa de construir 

un mundo ·mejor, el cual -no Beríe tal, ya que no lo 

puede ser �n mundc dende las cosas sean f�puestae 

desconociendo la voluntad soberana de las personas. 

5 DE LA VUEVA, Mario. Citado por ,lbid. P§g. 35. 
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Por otro lc:"do, la tesis de la afili2ción obligatcria 

al sindicato se vuelve peligrosa en los países, kdo 

donde ·21 sindicato cumple _une func"ión polít1.ca. Ca 

banellas dice: "Obligar a la sindicación es lo mis 

mo que negar ese-derecho6 " • 

. ·En-· algunos. pa{s.es se ha establecido una especte de· 

sindicali�aci6n obiigatoria limitada y aieptable.· 

Por ej�mpl□ en Chile, país en el .cual se exige que 

§ara establecer la organización del, Sindicct□, se

deber§ contar con el 55% a_ lo menos, del personzl d 

de la empresa, fábrica o industria, y que obtenida 

1 a p e r s o ne r í a ju r p í d-i e a de 1 a o r g a ni z 6 e i ó n , q u' e dan 

afiliados 2 ella el resto de los trabajadores, afi

liación .que se hace entonces por ministerio de la 

ley. Igualmente ocurre en Egipto. En Colombia les 

mayorías si ndi e al es se ti e nen ·en cu en ta para oros 

aspectos del d�recho colectivo del trabajo, pero no 

pBre el efecto de la sindicalizeci6n. 

6 CABANELLAS, Citedo por Ibid. Pág. 36. 
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3.1.3. La Libertad Sindital en el Pleno I�t�rnaci□ 

nal. 

EEi. tan importante el derecho de asociación,. que en

1.919 cuando se firmó el tratedo de, Versalles, ques 
. . ,. . .-___ - -_ . - . , 

' 

.Puso.fin· a .la Primera Guerra. Mundi·a.1, se proclamo -

en- ,la p�rte :XII r
° 

· :cúi dicho. tratad_□�-- ·•.Se 1e. rec□n□c'i ó 

tanto a . trabaj�fdo�es como a patr:one·s •. · En 
.:J, . 

1.944 la

Oficina Interna6ianal del Trabajo 7; en la Declara•

ci6n �e Filiadelfia insistió en la libertad de aso

ciación como principio fundamental de la organiza-
. , ' cion. 

Igualmente este derech6 ha sido reconocido �or la 
8 

Asambleé Gen�ral de l�s Naciones Unidas En este

sentid6 tarn�i�n se ha pronunciado la Organización 
r. 

de Estados American□s J Otro documento, la Carta In-

-7 OFICINA INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Libertad Sindical. Gi
nebra:· O.I�T., 1.976. P�g. 20

5 ASAM:3LEA GENER.t:\L DE LAS NACIOl\!t:5 UNIDAS. Citaddo por HEN=
RI[)U�Z CAMACHD, Op Cit, Pág. 38.
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5 ORGArJIZACI□N DE ESTADOS AMERICANOS. CITADO por 'Ibid. Pág.40.
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ternaqional Am�ricana de Gar2ntias Sociales en el 

Articulo 25 dice: "Los trabajadores y. empreadores, 

s i n , d i s t i ne i ó n de s � x o , r a z a o ere do o id E as p o 1 í--
. . 

ticas, tienen derecho de aeoci�rse librsmente para 

la -defensa de sus respectivos intereses, formafndo 

asociaciones profe�ional�s -�·siridictto� que, a su

vez, puede� federarse,sntre si". 

Otros Convenios tu�opeos han reconocido ta�bi�n el 

derecho de reúnión y libertad sindical. 
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Le origanizaci6n Internacional del trabajo 10 
ha adoE

tedo impo�ta�tes ��nveni□s sobre la materia. Entre 

e. l_los ·1·os s1·gu1·ente-· - - � ::, . 

Convenio numero 11, sobre �l dErEcho de a�oc1e-

ción en la A6ricultura, adoptado en 1.921. 

10 ORGAPJIZACION HJTERf�ACIDNAL DEL TRA3AJ0, Op Cit.. Pág.

,Citado por Ibid., Pfg. 42 •. 



Convenio �6mero 84, sobre derecho dE asociaci6n 

en territorio-�□ metropolitano, 1.947. 

r, .. ,· ..... ,.., 
• ] -- Gonven1Q rumero bt, sobre libertad sindica: y 

protección del· derecho de sindicalizaci6n, 1.948. 

-·Con�enio n6merb 98, sobre derecho dé sindicali�

-ción y .negociación colectiva,\1.949.
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11En �.950 la Organizací6n Internacional del Tr2b2jo 

, .  

�stableci6 de acuerdo con las Naciones Unidas, un p

procedimiento especial de acuerdo con les Naciones

Unidas, un piocedimienio especial pBra e�eminar los

�legatos sobre violaci6n de 12 libertad Sindical en

·- el cue.lintervie.nen dos órg.an□s: el Comi te c:!-e Liber

tad Si�dical dei Consejo de Administración y la Co

misi6n de Investig2ci6n y de Condilecip6n en Materia 

de Libertad Sindical. Al comienzo se entendi6 �ue 1 

la fwnción del Comite consistiría en el examen pre

liminar de los alegatos, a fin de comprobar si mere 

cian ser investigados en detalle por 12 Comisión, 

pero en la prpcti�e, fue El propio Comite el que 

se encarg-egó p:rióc"ipclmente de excmin2r t2mbién ·el· 

. .



fon d o de 1 as· e¡ u e j E s ; en un e u a r t o de si g l o e s t-u di o 

m§g d� un eiglo éstudi6 mas de 800 casos, miemtra� 

que s61□ cuatro se �□met�eron a la C□misi6n. 
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Pueden hacer uso de· ese prod�dimiento los gobiernos. 

y las organizaciones-_ de empl.eadores. o -de tral;lajado-.

res de- hecho la ·gr·a·n �ayoría .. de las .quejas son pre

sentadas por las· □r�anizacione� sindicales naciona� 

les o internsci□hales-, y tanto si �l país de que s 

se t r a te ha Ta t i f i;c a d o 1 os e o n ven i os re l a t i vos a 1 a 

libertad sindical como si no lo ha hecho. 

El Comite de Libertad Sindica1 1 ?, examina lo� casos 

b�s§nd□se principalmente en pruebas dbcumentaies; 1 

las quejes se comunica al gobierno y se estudian 

junto con las observaciones q�e se reciban de �1-

Sin embargo, en algumos casos repreeentantes de la 

O I T h ' 't l pR11 s. I'PSp 0_ct1'v.o p�ro- obte-• . •  , ,an v1s1 ado !:>_ _ _  __ ..., 

11 !bid, Pág. 25 

12 COMITE D_E i_IBERTAD SINDICAL. Citado por !bid, Pág. 43. 
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ner información adicional y mantener conversaciones 

con el gobierno ·y otras partes inter_esadas. El prE_ 

cedimiento de contactos directoi, instituido paré 

per�itir analizar m§s a fondo las 6uesftiones que 

plantea el control de la aplicación:de los Convenio 

también se utiliza· ahora ·ei-1 · él ·marco. 'de los proced_!. 

mi en toe¡ especia les -sobre libertad -�-i�d
i

'caL La 

c6mposici6n de la Comisi6n de Investi�aci6� v de e□ 

conciliación y su procedimiento han sido semejantes 

a los de c□�isiones de encuestij .designadas en vir

tud de la Constitución de .la Organización Interna

cional del Trabajo. En cada c�so la Comisión-ha es 

tado integrada por tres personas independientes y h 

ha seguido un procedimientos �ertine�tes, audien

cias y en tres de los cuatro casos, visitas al pa-

16. 

Los casos de mayor importancia s□mEtido� 2 la Comi

sión de Investigación y Cbnciliaci6n tuvieron pro 

coniecüencia una amplia revisiffin de le legislaci6n 

y pr5ctica necional y �iguen siendo útil2s, en gra

do diversos p2r2 orientar y evaluar 12 evolución 

en gr�do diversos para, orienter le evolución en e1 



• 

f 

campo �e la libertad sindical. Es por dem�s signi-

ficativo que, en un campo en que les normBs de le 

Organizaci6n Internacional del Trabajo, tienen so

bre todo la finalidad de garanticar derechos indivi 

i dualesy ·c□lecti_v□s contra la injerencia del Estado· 

-y en .que es ·probable que sur jan divergencias entre

los ,intereses de ciertos sectores ·o grupos y las 

�olificas oficiales, los gobiernos hayan aceptado 

un porocedimiento como éste y s2 hayan mostrado en 

gener�l dispuestos a colabvorar en �l. Le índole de 

estos conflictos y la necesidad en muchos casos de. 

una acción más rápida de la que permiten los p-roce

dimientos del control de rutina, explicen segurame� 

te el hecho de que las organizaciones de trabajado

res heyan aprovechado ampliamente la p□sibilidac de 

someter 2 la Drganizaci6n Internacional del Traba

jo. Los problemas y conflictos relacion2dos con la 

libertad sindical p�ra su investigaci&n y soluci6n 

conforme a este procedimiento especial, rniemtrés qu 

que los procedimientos constitucioncles pare presen 

tar·reclamaciones y quejas, se hen utilizad□ poco. 

SS 
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En lo qué se refiere m§s �articularmente al Comite 

de· libertad Sindical, muchas veces contrib�y6 a la 

der6gacl6n b interrupci6n de medidas que _atentaban 

contra el libre ejercicio de los derechos sindica

les .• Muchos de los casos s□metid�s .al Comi te, se 

han referido a 1á·detención o encarecelam1ento de 

s�ndicalistas y a menudo se le inform6 despu6s ques 

habían s·ido libertados. 

Tal ve2 no pueda afirmarse de manera ceteg6rica, qu 

esto haya sido la cdnsecuencia directa de la labor 

del Comite, pero h2y motivo para suponer qu� los 

gobiernos no son insensibles a las sugerencias de 

un organismo internacional que hace hincapi� en la 

·necesided de observar los principios admitidos in-

70 

. ternacÉi□nalmente en. asuntos como la protecci6n co� 

tra la detenci6n arbitraria y el'derecho de todas 1· 

las �ersonas detenidas a un proceso r§pido y justo 

ante un tr1bunal imparci�l, organismo que, por lo 

dem�s, sigu� le pr§ctica de solicitar, �ada _vez que 

se someta a juicio E sindicalistas, que se le remi

ta copia de la sentencie para comprob2r si- fueron 

proc�sado � raíz de la actividad sindicales. En 

otros casos se informó al Somité de la adopción de 
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medidas de otra naturaleza, entre ellas el reintegro 

a sus puestos de trabejad□res despedidos con ocasi&n 

de un c□nflict□-del trabajo, cese de la intervención 

del Minister�o del Trabajo, en los asuntos de una 

confederaci6n sindical nac�□nal, el otorgamiento de 

pe�s□nalida� jurídica a diversas confederaciones si 

sindic�l�s el otrogamiento �� pe�son�lidad jurídica 

a diversas confederaciones sindicales, la promulga

ción de nueva legislación que prescribía el recono

cimiento de los sindicatos representativos a los fi 

nes de la negociación colectiva y· la recomendación 

p�evia'de una encuesta pública, de enmiendas a la 1 

legislación para.permitir 2 los empleados públicos 

r�currir a protedimientos de arbitraje. Pero adem�s 

de estas medidas correctivas, el procedimiento espe

cial en materia de libertad sindical
0

ha servido pa

ra aclarar debidamentE, en situaciones det2rminadas 

las diversas consecuencias prácticcs de los princi

pios generales enunciados en los Convenios de la Dr

ganizaci6n I�terna6ionel del Trabajo sobre el:parti

cular, en forma· semejante a cómo, en el plano nacio

nal, los tribunales dan con sus decisiones vida y· 

significado a las p�escripciones desnudes de los c6-



digas y ·1eyes. Lss numerosas decision�s del Comit� 

de Libeitad Sindical, constituyen una valiosa guia 

pára los gobiernos y l2s org1::nizaciones de trabajo 

dores y. de empleadores en cu2tro a la extensi6n y 

16s límites de aplicar pr�cticamente las disp□sicid� 

.nes �egal�s y de armonizar'.las exigencias de la le-
' 

. 

gislaci6n_general del país con el iespeto de los de-

rechos y· g.ar_entías denunciados en los convenios so

bre l i berta d s i n d i c a 1 • Po :r: otra p a r t e , · dad o .. que 1 o s 

gobiernos tratan de evitar ser objeto de críticas a� 

te la opini6n p6blita internacional respecto de un 

sector tan importante de los derechos humanos, el 

contTol de la Drganizaci6n Internacional del Trebejo· 

en materia de liberta� sindical cumple también una 

funci6n preventiva nada desdeAable. 

3.1.�. Limitaciones al derecho de As□ciaci6n Pr□fP-

sional. 

El ejercicio del Derecho de ascciaci6n pres�nta ve

rios limitaciones en 12 ley laboral:, e:1 los sigui2n-

tes casos: 

1 '
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A los Empleados. Aunque no se les prohibe a los 

empleados de -manejo y éonfianza- formar asociaci□ 
. -

nes .de acuerdo con la ley, sí se limita su derecho 

·en· los sindicatos de base , los .cuales est§n autori�

· z¿dos para que -�n sus· estat�tos puedan .restringir la

·admisi6n de_tsles ·empleados.

t��bi,n son xe�ttingid□s sus ·derechos cuando pertene 
- � ·· _ . . . . -

ciendo a un sindicato de base, se les prohib� ques

formen parte de la Junta Directiva del Sindicato o

sean de signados funcionarios de tal asociaci6n.

- . T r a b aj a do r·e s P ú b 1 i e o s • L a s r azo n e s que s e ex p o -

nen de la conveniencia o nec�sidad de restringir ca

ra ellos el derecho de asociaci6n, son entre otras 

las siguientes: 

Admitir el sindicalismo de los trabajadores p6bli 

cos significa permi,t ir la organi za._c i Ón de fuerz2 s di 

versas y eA un �omsnto dado contrarias al propio Es

ta�□ y dem�s organismos de d�r�cho p6blico. 
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-Esta es la razón fundamental y la- que��� se ha deba

tido ecerci de la con�eniencia•o no de permitir la

asociación profesional de tales trabajadores.

Para otros interese�- mismos de los empleado� p6bli� · 

CDS hacen· que sea inadrriisible ·la' idea de SÜ· s·fndice-
• • 

� L• ' 

.lizaci6n, _ya que eilos for�a�-��;te del estidci y su 
. 

. 
. .. 

�indicall�aci6n sería intioducir la -a�a�quía y el 

. caso en. la adminstración pública, s'in embargo, de

bemos aclarar que en Colombia, el derecho.de ?S□cia

ci6n con fines de defensa �rofestonal se extiende a 

todos los tr�b�jadores públicos o emplead�s oficia

les, con excepción de los cuerpds armados sin perjui 

cio .de algunas lim-i tac iones y divergencias .en rela

ción con los sindicatos de trabajadores particula

res. Entre ellas la prohibición y sustitución de la 

huelga por el �rbitrament□ obligatorio como medio 

de solµci6n de los conflictos colectivos de intere-

Se:,-
_::, que no hubiesen _podido arreglarse directamente· 

por las partes y la imp□siblilidad para el grupo de 

los empleados _públicos be promover conf.lictos colec

tivos, presentar pliegos de peticiones y celebrar 

convenciones coiectivas de trab�jo. 
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i 

El sindicalismo en los trab2jadores particulares peE 

mi�e convenir en un plano de igualdad aparente con 

los patronos las diversas modalidades del trabajo y 

su ·retribución. Tal si tua·ción no resu1 ta aceptaable 

en el campo estatal y·de lcis in�ereses p6blicos, don 
.. . 

75 

• & , • • ' • -�- - • ,' ' • • 

de la si tuac1pn no -resulta· ace�.��ble_ ·�n el ·campo es.-:\:

cióri es jerárquica por esenci� ,- de -�ar�cte·r regla-

mentario y decisión unilateral por- parte de\ Estado, 

em cuanto a la fijación de las condiciones efe traba.;;

._jo se .refiere. Los intereses públicos deben primar 

por otra parte, sobre los particulares del grupo de 

servidores oficiales. 

Por Último; debe t□mcrse en cuenta que las enti

dades de derecho público no persiguen el luGro como 

ocurre con los particulares y sus ingresos, con los 

cuales financian el costo del personal de trabej�do

res, están limi tad□s por regímenes presupuest_a'les. qu 

que no pueden ser descrinocidoi fá�ilmente alterados 

y se fundan exclusivamente en las contribuciones pr� 

viamente fijadas a los ciudadanos o en los valores 

percibidos de los usuarios por el goce de los serví-



de los cuales está proscrit2 la idea de enriquecimi� 

ento. Por lo tanto, .la. fijación r:)e asignaciones uy 

ritras prerrogativa� d� contesnfd□· ec�nómico. debe ha

cerse unilateralmente,por la.entidad de dere�h□ pú�l 

75 

bli.co º Lo contrario obligaría al Esfado a s�metexse· 
.• 1. ·-,, • •  

bajp· .la pr�sión sindical, . imponiendo nu�vos .. o :i:n·a_:y_□.re <:( ··. '.;:
. . 

. . . ' · .. .. · ' 

"';.,1 : ' ' �: 

.impuestos,· aumentando e1. precio de los· servici•os, pa· · · · ··, 
fr· . -�· . 

r� pcid�r �tender·así ·las nuevas c6ridiciones·l���r�� 

les. Por e�tas r�zories se ha ne��do en�l� legi�la

ción y la jurisprudencia el derecho de asociácipon 

en sindicatos .a los trabajadores públicos_.□ s� lei h 

ha concedido can grandes limit�ciones. ·se debe r�li 

·lievar .aquí ·cómo la noción de empleado púvlico,· ha

sido usada precisamente para �imitar �l derech9 de

sindicalización, ye que en ocasiones se ha llegado

a calificar dentro de esta categoría a trabajadores

que en ningún momento atienden labores que impliquen

desarrollar actos de autoridad y mando o repres�nta

ci6n, la� que se consideran son las que defien�n exa

exactamente el concepto de empleado público.



� Limitcci□n2s al derecho de Es□ciación. Rsstric

ciones de admisión y expulsión. 

Si el. ejercicio del derecho de as□ciacign supedita

la voluntad i_ndiv�dual a la voluntad de la mayoría 

de los ·asociados es·ta vlul·n-tad .de grupo, puede. 

resultar limitativa al derecho .de .r�uni6n, �□r tuén-
·,· 

to en .los estatutos de un� asoci�ci6n�pr�fesL□��l, s

se pueden �xigir requisitos adicionsl�s a·los que

fija 1� ley, para admitir un nuevo miembro, igual

mente se puede. expresar lis causas de expulsión de

un asocicdo.i

Las Restricciones estatut�rias de �dmisi.6n:a1 sindi

cato no puede violar el derecho de sindicalización 
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no pueden basarse en motivos que hagan nugatarios · � 

el ejerccicio de tal derecho, es decir que si _la de

feren�ias pare la admisión se basan en el _sexo, la 

raza, las opiniones políticas o religiosas del que 

pretenda ingresar, entonces se puede afirmar que 

hay discriminaci6n y por lo tanto se desconoce tal 

derecho. 
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En tal caso .de e·xistir varios sindicatos en une emprE_. 

sa ·-trat§ndose de sindicatos de gase en Colombia-

po� man�at□ legal �l minoritario debe desaparecer, 

pero-el sindicato mayoritario, no pueQE exigir nueva 

condi6i□nes o reqtiisitos. ij lds riuev6� socios; anti-• 

gµos ·miembros· de los sindic-at□s disueltos. Los. re qui 

sitos o ciondici□nes que se establezcan en eataé o�ga · 
' .. . 

' . -

nizaciones�;debe ser iguales para todos los aspiran

. te�. Ahora bien, pa�a �� �xpulsi6n de un miembro de 

.un sindicato se r�qµiere: · 

Que el motivo a causal ce expulsi6n est� expresa

mente prevista en los estat_ut□s- previamente a la □cu 

rrSncia d� la falta. Que se siga un �r□c�dimient□ 

que garantice la defensa y descargos del inculpado. 

Que los motivos estén plenamente comprobados. 

Que se decrete por.la Asamblea General Sindical 

por la mayoría absoluta de los socios. 

Limitaciones al derEcho de asociación Separaci6n. 

Se trata de la separación del as□�iado del sindicato 

·_,•:'

,.-:• 
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·por voluntaria falta del ejercicio de la profesión

u oficio cuya· defensa y mejoramientq persigue la

asociación. En este caso la �eparación se trata de 

una sanci6n a la inactividad.en la vida sindical a 

la cµal el separ�do se h�bía obligado a participar 
. 

., 
' . ' 

y en la exp�lsion se sanciona una conducta que se 

considera nociva para lo� jines de 1� asociación-□ 

inc□m-patible ·con los deberes del asociad□ • 

. , . 
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CAPITULO IV 

4. LA LIBERTAD Dt ASOCIACION PROFESIONAL.

4.1 •. ANTECEDENTES HISTORICDS.� 

Para que el Si�dic�to contempor§neo llegara a repre- _ 

sentar lo que es hoy, fue.necesario un largo proce

so evolutivo a través d� los tiempos, fue necesario 

la cqncurrencia de caus�s que llevaron a la trans-

'fbrm�ci6n de las asoci�ciones profesionales. 

4.1.1. Los Collegias Romanos. 

En Roma Antigua, al lado de las asociaciones de ti

po político y electoral como las S□dalitates y Fac

ti□nes, se reglamentó desde el período arcaico las 

Corpora o Colegia. inieialmente estas entidades te

nían un car�cter religioso, l4ego se aplican a cier

tas c2teg□rías profesionales. 
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• Henri�uez Camacho Guillermo'13 •· IHce que la ,Lex Ju

lia de collegiis -eñ□ 7g A. de C.- quien reorgani-
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·26 el sistema, sup�imiendo la mayor parte, ·pero man

teni�ndo los m§s antiguos colegios, que contaban no

tables. tradici□n-es corno o-curría con los colegios ·sa

cerdotales� aso.ciaciones de publicBnps, etc.· Fueron·

usados como instrumentoé de g□bisrno, y su·extinción
,. 

casi total se produc� con el cierrumb-amiento del Im-

peri□ Romano.

4.1.2. La Edad Media. 

Las Cor�oraciones. Entre los pueblos Germanos y An-

glosajéJnes se conoce una institución, llamada Guil-

da, con car§cter religioso, en �nas ocasione� ¡ arte

sanal o de rnercader5s. Pero son las Guildas Artesa

nales las .que servir§n de antecedentes labotales. 

En los Siglos XII y XII aparecen en Europa las cor

poraciones con funciones de tipo economico y laboral 

Organizadas rigidament� de manera jer§rquica y deta1 



) 

) 

¡·, 

_llada, han permitido·a muchos afirmaT la existencia 

de un sistema econ6mico: el c6rp□rativo. Se les ha 

conocido con diferentes nom�res por.ej�mpl□ en Ale

mania se les conocQÍa como Maestría, en 82lgic:a· ·y en 

Francia tenían el.nombre de Cuerpos, en Esp��a ciom□ 

hermandades y en Inglaterra ·con la denominaci6n ·de 

Trade-guildes. 

Las corporación medieval fue ante todo reunión de 

. gentes de� mismo oficio sujetas a reglas comunes pa

ra regular la técnica y la capacidad de producción 

y al ligual que las antiguas ·corporaciones romanos, 

llegó para ellas la época de su decadencia. 

Durante esta édad media, se conocen también les aso

. ciaciones de c�mpañeros, auténticas precursoras de 

las asoci8ci□nes profesionales posteriores. 

14 Henriquez Camacho dice que según la opinión De 

la Cueva durante el Siglo XVI, en el lcual se produ-

14 Ibid, Pág. 51. 
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ce la descomposici6n del sistema corpor2tivo eur�peo 

se produjeron cambios dEntro de �l que trajaron un 

esta-do de no·toria injusticia y produjeron -_la iucha 

entje ccimpaAeros y maestros. Las asociaciones rle 

compaAeros se �ransforrnar□n en organiimos de 10cha 

En estas asóci�cione$ quiere ver el maestro m�xica

no el 6nic□·b�ganism□ .del pasado an�lo�o � nüestros 

sindicatos obr�ros. 

4.1.2.'i. Decadencia y Desaperici6n. 

Con el advenimiento del maquinismo, el surgimiento 

_elsUTgimien�o del industrialismo, las luches entre 

los maestros y dem�s miembros de las corporaciones 

llevaron a la decadencia y poosterior desaparici6n 

de lás Corporaciones de oficio. 

En F�ancia, el Ministerio Colbert comenzó por modi

ficar lo relativo a la percepci6n de derecho�. Poe

teriormeriteAnne Robert Jacques Turgot, Ministrci de 

Luis XVI, expidió un famoso �dicto conocido con su 

nbmbre, �l. cual seAalado hist6ricarnente como la me

dida que terminó con las corporaciones. Dictado en 
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1.776 , el edicto no iba propiamente con las corp□P 

raciones. Dictado en 1.776, el Edicto no iba propia 

mente contra los gremios�. pero les daba un golpe mo. 

m□rtat, �l establecer. la libertad m�s __ ijbsol�ta para

el ejercicio del comercio, de las .arte� y ·de los of 

oficios, es decir consagr�ba la.libertad de tr�b�jo.· 
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CAPITULO V 

5. PROTECCIDN AL DERECHO DE ASOCIACION SINDICAL.·· 

5.1. CONCEPTO DE LAS GARANTIAS SINDICALES. 

Por garantía sindical se comprende.las leyes, las·m� 

didas de protección de diversa índole, que tratan de 

im�edir la violación de los derechos sindicales, san 

cionan o reparan su incumplimiento. 

En el derecho colombiano laboral, las �arantías sine 

dicales est�n consaagradas en los siguientes regíme-

nes: 

Sanciones policives del trabajo por violación de 

derechos sindtcales. 



. 

Sanciones �enales por la misma causa, y 

estabilidad relativa de los sindicalistas en-sus 

empleos y en sus condiciones de trabajo. 
' 

En el primer punto, se ·tiene que la �igilancia del 

cumplimiento �e la� disposiciones laborales, compete 

al 'Ministerio del:Trabajo·y Seguridad Social. 

Vigilar. que una determin�da normatividad se cum

pla, indica ante todo que se debe cuidar de que no s 

se viole o se incumpla cuando hay lugar pare ·ello� 

logrando que la conducta de las personas se ajuste a 

dicha norma. 

También ��ta funci6n de �igilar· o controlar, implica 

tratar de evit�r que la vio¡aci�n o infracci6n de 

la norma, una vez producida c□ntirr6e. 

El Decreto 2351 de 1.9S5 en su articulo 41 establece 

'
1 que los funcionarios del Ministerio del Trabajo po

drán ordenar las medidas preventivas que considEre 

necesarias 11 para impedir que se violen. las· dispos�-
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ci□nes relativas a las condiciones de trabajo y a la 

protecci6n de los trabajadores en el ejercicio de su 
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profesi6ri y del derecho de libr� as�ciaci6n sindical. 

Taies .condiciones de trab�jo se refie�en principal-
. ;." ' . . ' ', . ' 

ment'� al . ré.gimen de·_ j□rmada y. des e:-ans�s_, salarios, 

mijditjas de,protic6i�n a menores, �te. 
� , ' . \' . 

-·Cúandci las aut'ciridades administrativas· 'del trabas□

se encue�tren fr�nte a la vi□lati6n de una norma la

boral, �st�n autorizadas para sanciona� a loi infrac

tores con multas sucesivas que van de $200,o� a $10-

□□0�oo, de acuerdo ci□D la gravedad de la i�fracci6n

d miesritras ésta sub�ista, con destino al Servicio

Na�ional de Aprendizaje -�ENA=.

Ahora bien, este régimen régimen de sanciones polici. 

vas no tiene otro alcance que-imponer sanciones a 

quienes han violado le ley,. sin ordenar el restable

cimi�nto de las cosas el estado anterior de la vio

laci6n, ni ·decretar ia reparaci6n de los perjuicios 

ocasionadps por el incumplimiento de las normas le

gales. 
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El Consejo de Estado en Sentencia del 12 de Septiem

bre de 1.980 dijo:· 

�l ·pa□�r:da policía no faculta .para de

finir controve·rsias jurí_dica·s� Es nlti:..

d_a y tajante la líne,a q':-le separa. las· C(!m 
. . . 

p etencias de la jurisdicción --□�dinariá. _ 

d.el treba"j□. y .de los .funcipna·rios ad�ini.§_
trativos4. La primera tierie a su c�rgo el_

j�zgamiento i decisi6n de l□s conflictos

juridicos mediante juicios de valor que

celifiquep .el derecho de las partes; los

segundos ejercen funciones de policía ad

ministrativa para la vigilancia y el con
trol del cumplimiento de las normas socia

les; control qwe se refiere a situaciones

objetivas y que no implica en ninguna cir

c�nstancia fun6i6n jurisdiccional. Para la
efectividad de �us labores estos funciona-

.ríos est§n autorizados para impone� mul

tas, pero todo dentro de la Órbita de su
. 

1 k competencia :.; .

15 COLOMBIA •. CONSEJO DE ESTADO. S2la de Casaci6n 

�-abo r = 1 Sentencia del 12 de Septiembre de 1,. 980 

Exp. 231.·psg. 5. 
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Es decir que las autoridadee del Ministerio desl Tra 

bajo, ejerceri funciones preventivas, investigativas 

y s�nciona�oras cuando ije pre�enten vi�laciones e 1 

las·-disposicione� protectri�as del,tr�ba�o. En nin-
. - . . •-::..:.,_·_ :, . 
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g6n caso pued�n-defi�ir ciontr��ersia; �� �ippo'jµií�: -
. . , . . . 

. _die□ .por ·cuant·o .:la: disolüt:i6� :d�- estos 
·
ssuntos·,"· es' ··· 

. ' ·. : ·•. . . . 
� . 

. ,,. ' . 

·c□!llpetenci� ;;�:Clusiva·. i;ie la· -�:f�stici.a::J.abpra
i

" ,:-::_
. -.,; 

, .-.; 

Esto significa que ·donde exista controversia, plei

to, no puede intervenir comq funcionaribs policivos 

:sino como funcionarios conciliadores. En otras pa

labras, la función de i�poner sanciones, sólo es p�

sible en los casos de notoria y ¿stensible violación 

de la ley, donde no exista c□ntroversie al res�ect□, 

es d ecir que sea incontrovertible,· y como simple 

sanción. Para cumplir su función poli�iva, tanto de 

prevenció� como sancionadora,l los funcionarios com

petentes del Minist2riodel Trabajo y Seguridad Social 

pue den hacer comparecer a su despachos patronos V 

trabaj�dores, directivos y afiliados a los organis

mos sindicales, con_el obj eto de obtener las infórm� 

ciones deslcaso, pudiendo exigir la exhibi•ci6n de

libros, registros, planillas y dem�s documentos per-

·tinentes.

. . . ·. 



Asimismo, est�n facultados para sin previo aviso en

trar en cualquier mom�nto, mediante identiticaci�n 

cqmo funcionarios ·del Ministerio del Trabajo, en to

da empresa y en toda- oficina o reuni6n sindital. 

'As�nds�6 / ·:es:t'án · 
0
f-acul tados para sin previo aviso en

trar��n-�u�¡quier momento, mediahte identificaci6n 

como'fundio�ari□s del Ministerio del :tr?bajn�. en

toda empresa y en toda oficina o reuni6n sindic�l. 

Mediante este sistemé o r�gimen general de snciones 

y vigilancia policiva el Ministe�i□ del Trabajo, se 

busca garantizar, como.ya se dijo los derechos sin� 

dicaies. 

El artículo 354 del Código �ustantivo del trabajo 

por separado tambi�n, estableció una sanci6M admi

nistrativas, pera el caso qu� una persona por medio 

de violaciones o amenazas, atente en cualquier for

ma contra el derecho de libre asociación sindical, 

ser� castiga�a cada vez con una multa equivalente 

al monto d� 1 a 40 veces el salario mínimo mensual 

m§s altb, que le ser� impueste por. el respectiv� 
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funcionario administrativo del trabajo, previa com

probación completa de los hechos. · En c2so de sobr.§_ 

venii condena6ión penal· con sanción pecuniaria, se 

·· _qe·volverá la mul·te que se. preve · en ·este inciso 11 

��2. SANCI□NiS POR ACTOS ATENTATORIOS DE ESTE DERE 

J CHO. 

Actos Patronales: 

El Decreto 3378 de diciembre 19 de 1.962, en sus ar 

ticulos 1Q y 2º dispone: 

Artículo 1Q. Considéra�e como actos aten� 

t��tat□rios contr2 el Derecho de asocieci

ción sindical por parte del patrono: 

Obstruir o dificultar le afiliación de 

su personal a una organización sindic2l 

de las protegidas por la ley, mediante dá

divas o promesas t o condicionar a esa cir

cunstancia la obtención o conservación 

del empleo o el reconocimiento d� mejoras 

beneficios. 

I 
.· 
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Negarse a negociar con les organiza
e ion e s s i nd i c,a 1 es que · h u b i e r �n pres en t � 
do sus peticionas de a"cuerdo con los pro 

cedimientos leg§les� 
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Despedir, suspendSr o �oaificar las 

condiciones de trabajo de su .Í:iers□n-al: .·,, ·- .:·;¡.-_
.. sindicalizado · con -el objeto-· de impe.dj.f_- _-. .' ·_=:. • 

. . . . ' . . 

o dificultad el ejercicio del· der�cha
de as□ci.adiÓn. ·

Adoptar medidas de represón contra 

1 os traba j ad o r es p □ r ha b e r a e u s _ad□ , t_ B:.§. 
timoni.ado o interve_nido en las investi
gacion�s admini�trativas tendientes a 

comprobar la violación de esta norma. 

Con este Decreto se ·reglamenta el ar·t¡Siculo 354 del 

C6digo Sust8ntivo- �el Trabajo, que seAala expresa

merite los actos atent�torios ejercitados por viole-

ción, aunque estas normas no :�gotan les m6ltiplffs 

formas que· puP-den revistir las infracciones contr2 

los derechos sindicalei,m si es de- i�p�rtancla el 

hecho de que no se h�ya� iipificado �iertos atenta-

dos a 1 as 1 e yes consagratorias, de derechos sindica

l es. 

f 
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También el régimen penal, se ha est2blecido normas· 

sancionatorias, actos que atentan contra estos dere 

chas_, es así que en· el Artículo 292 óel Códigp Penal 

se. expresa; "E-1 qu!= i�pida o· perturbe una reurifón 1: · 
_;, . . . · 

lí.d. ta o el ejercicio de los derechos que,;c:onceden. 
·,. ' �-. :_ �

l�i leyes labo�a]es o tome r�piesslias- c¿�-�□tiycis:

de hue1ga·, reunión o asociación legítima, ·in_curr�r� 

en arresto de 1 a 5 años y multa de $1_� 000.; □□ a ·$50 

000 ■ DO• 

Los bienes jurídiccis tutelados con esta norma penal 

son el derecho de asocia�lón y de reunión en general 

el derecho de huelga •. Sin pre�ender hacer un an�li 

sis completo de la norma en mención se puede decir 

que toma en cuenta vErios modalidede� de compor�a-

miento como son: 

Impedir o perturbar una reunían lícita. 

·Impedir o pErturbar el ejercicio de los derechos

�ue conceden las leyes laborales.· 

Tomar repr�salias �on motivo de huelga, reunión lí

cito o asociación legítima. 

,._ 

'.,· · .. •::· 



I�pedir: Es hacer totalmente nugct□rio, el ejerci

cio_del derecho, turbar: en principio no llega a 

tanto, simplemente lo hace dificultosos, incompleto 

lo altera. Au.nque no se '-'.e muy claro como puede im 

pedir mat�tialmesnte una asociaci6n, impedir que 

funcione �na �s□ciaci6n es cosa distinta y esto· t
i

cu 

rr�, �ré
r

iisément�� impidiendo el derecho de r�uhi6n 

ya- en asambieas·, . ya en comisiones, ya ªen la Junta 

Directiva o impidiendo�el ejercicio rle los derechos 

de la asociaci6n, lo mismo podría decirse rle la tur 

bación. 

Siguiendo con el comentario de la garantía estatal 

del e_jercici_o de la liber.tsd. sindical adelberto Ca.E_

vajal y Jararnillo Ulloa, consideran que al decir la 

normc:: "El Estado garantiza a los patronos,- a los 

trabajadores y a todo el que esjerce una actividad 
15 independiente el derecho de asociarse libremente ''·

16 CARVAJAL, Adalbert□ y JARAMILLO U�LOA, Héctor. Hacia un 

Nuevo Enfoque d2l derecho del Trabajo. Bog�tá: 

Núcleo de �cción Social, 1.578. Pég! 293. 
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expresa claramente la doble moral de los agentes del 

Estado: reconocen un derecho -asociación sindical

pero a la vez dejan ia-vilvula de escape para BU de-

desconoc�miento. 
- ·.·.· 

No._ tien_e JJ_tra · explicación, .pre·t_e_í!. · 
. . . . - ' . . ,- ;- ..... _. '-� - . . . -· . 

. d_er co-loc�r ·en .un. plano .. de .i'gµaldad los derechos �� 

. -::\.: · 1cfr�- ip�'.trti�pi·_. ,�- i.t't;ab�jaJ�·;:�•=t/·i:��n --i□s ·_der·�chos - de'. --·,<:·_>.
I • ·• . , · . •,,:?••• •,•:, : ' .;:

• 
,••

•
• ., • -�•.":_'�•,,<:�, �• •·•_,-- '•••': • • •.• �, •, .. :.:_•,:'

- .-1□-s· patr□:n-□s: Las ncirmaª·�·de}-,(d_erec:ho del ··trabajo·,.·.· 
. - . . . -� . •. - •... _. .-} .. :- � .... ': :.: 

. dentro .id e ·1a. ·rf10s:i:ír í �-,:·def·;E:�·t�-d�
.-

:.burg�És; ·corrésp·i:J · 

panden al criterio proteccionista que el nerilibera

lismo le atribuye a la libertad dem□crátice de la 

Asociación Sindical, para los trab9jadores. 

El Derecho de Asocioción Sindical, no es un derecho 

de 10s patronos, extiende tal privilegio a los cap6 

cipjtalistas porque la ley en genral es uninstrume� 

to de la clase dirigente para la defensa de sus in

terrses, especialmente de orden econ6mico. 

En el caso del derecha del trabajo, no est� ijusente 

tal inter�s. Sin embargo, debe comprenderse que 

por su natursleza, por su origen, por su esencial 

y por sus fines, estas normas son producto directo 

· de lB lucha de clasl::'s, reflejando el avance· del P.!'.º



) 

letariado o -su retroceso. Una norma en el Derecho 

del trabajo es termómetro que mide la lucha de cla

ses. Por ejemplo: en la d,céda· de 1.�30 a 1.940 � 
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. se .reconoce .el .derecho de asoqiac_i-ón i::¡orque. e� .avá!!_ 

ce del : ¡:ira &.¡eta�iad□ urban□ :.{ ,_;Ural· ·:as'í .' 10 determi�, 
. . . . � : ' :·/, . -

' • • , • - , , ' j • • • • '' • , • ; ,.· '� ;·, • • - ;_-. ,, • ••. ,"i_�- _. 
- • 

- • • • 

nó .•. ·. Múestras'-',de taf avance ·::shn -e1 - Acto jC:e!] islati.v□· 
· · ·· - · ·' ----· ·: ://: -__ _.,_\ ·:: '.·•.::>· . .::. · ::.:-·:::?->..i}.:tLJt:'.:./ - · -.'· ·'.;\/:<\ .::::·->� _ _.· · º 

- '':·numero. �1::;i;f_e :.1.:'93_6 , ... que ·,'c.on.ssgra·. el: D_e;r.·.echoi.•·de:,.Huelga· 

-. e'i-:,:�'rtíc;_i1□ -�s- ci/'i� .éb{J{Í.tuciónJª1N�ci�n�:i, --·1a Le/ - · 
. 

. 

83 de 1.931 sobre sindicatos y en 1;975 anle la dis 

·petsión d�l. movimientb obrero sindical y p□líticci d

de este sector social, el sistema dominante puEde

e�pediF sin 6posici6n eficaz, el decreto del presi�

dente Alfonso LKópez Michelsen, que restablece la

huelga como infracción penal.

11 Quienes organicen, dirijon, · promuevan, fomenten o 

estimulen en cualquier forma el cese total o parcial, 

continuo o escalonado, en las actiVidadesnormales d 

de caricter laboral o de cualquier otro □r�en, inc� 

rririn .en arresto incorimutable de 30 a 160 días". 

En consecuencia, debe entenderse que las �eyes del 

Trabajo, tierieri que estudiarse en un doble· as�ect□: 



-m Cbmo_ conquista del proletariado en su luchfl con

su enemigo de clase.
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- • .. Como con e il i ación · de la: .. t:l�s·e: doÍnin�nte, acompa-

ñadp .sie_mpre �e la. p_r��-ens�:ó�,:::cti_ --�·;-�•�e-�e.r. e;. \�.�-n�-�01.'·.'.
• • • •• :.·. •1 - • ' 

:·jurídico ·-·d�.:1 lbs asa1ar'i:;·d�'�./>:·· ·· _·: .\: .,-�:_,:-:;: · '.-: · 
·' .. - ' _, - • 

• • '' ¡- : �:: ': .; 1 _: • ,• • -� • - -. -�-

La• Con s t rBdÍc ci6r{ qú\i 'é;,ii�t:
•

�l" at'tícul� • ;3S ;1}�ei >

C6digo Sustantivo del Trabaja no s6lo es evidente e 

en su le6ture, sino quij .se ha puesto de relieve por 

,parte de los mismos patronos. En Colombia loB ex

cepcionales casos �e sindicatros de patrono -Cafe

teros en Chinchin� y qtros municipios del Departa

mento de Caldas-, Ppresentan organizaciones �ue en 

la pr§ctica no funcionan como sindicatos, porque la 

gran mayoría se desenvuelve bajo el amparo dP-1 Códi 

go Civil de Comercio, las normas ��s reactibMerias 

del Derecho que protegen mejor los intereses materi 

riales y económicos de los capitalistas. 

Es por eso que la Andi, Fenalc□, 12 S�c, Anif Y de

m�s organizaciones patronales desarrollan suo ectiw

vidades con pers□nería_juridica que les □toro ª el 

1 '  

. .  

' '  



Mi n i s t 8 r i o de Ju s ti e i 2 y e 1 C ó di g o d e C o me r c i o re- . 

glamenta las a6tividad�s de·las sociedades comercia 

lEs y �e las asociaciones con ·�nimo de lucro • 

.. .. 
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Indudableme�te __ l�. -□b-se.rvación .'detal-lada· ·a.e :1�i··.je•.�- ___ .
·ye,s .d-ei--trá�-a��

}
'--,:-a·;:;:p��n ,:·��8 ve�d�i;l ,"rá · C8°Í��-c\e·r'..", :, - ::·."

. • . •' ,-• �': \··•:••:'O-• <�\: ���••;. •. � ... • •.: -� • 1 ' :. '.:' : •,-
•
� • 

1 

:/• ·.·•. ::• .�\ • •• � • •. * :, ••: • \: -� �-��
•
:

1 

.::•i�7::.� ... r• �:/�i·�: � · . 

·. : : ·1� ; 

.,_ .. , .. 
. :cl·asis-ta de-:·éstas ::•_::si:m·-='eT,:product·□· :j:ie ·-1a·:1úc·ha:·,:de' :�·-:.,··;:,: 

' .: . . . ., :_::·:::_.'.' '\ ,.,;, .. : . ' 
; ,. : " . ' ·- ·, : -: -� )_/'.:: i.: ·_ :·: ,: ;y. 

:clase de· -i�-� '·:tráb_�:jcÚ:icr�·s -'Y sirven "¡jara, --med_ir-- e·1· 'ni

vel de su liberatión� 

En ocasiones, el derecho de asociáción si�dical, a 

través de las reglamentacione�, ha dejado de ser un 

una garantía, �ara convertirse en una excepción� 

utilizada por la clase dirigente, para neaar y re

primir los derechos de los asalariados, a trav�s de 

los funcionarios del Ministerio del Trabajo. 

También con las le-yes 26 y 27 de.1.976, que aproba

ron los Convenios 87 y 89 de la Organización Inter

n�nacional del Trabajo, se protege la libertad y el 

derecho de •asociación sindical. Se debe decir que 

referente a la expedici�3 Ok �d1fd� dk g�2meron fue 

fuertes críticas por parte de algunos autores, 
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En efectrr estas leyes se alrobaron en Colombia 28 

años después ·de haber sido expedido los Convenios e 

en el seno de las Naciones Unidas,.� través de_ la 

101 

del Trabajo,. en m□men.t,ps -_: 

al.is'�·;_:;:a:proba:□�s·:;.-cii.�2�:�}'(}·,.�· ::: .-.. ' :·:•:, ...

·., Dice el

mer lugar, el análisis de aualquier ley o acto adm_!,

nl�!rativa de ca�ictsr general, debe hacerse en re

lación con· la situación social contra que se vive

en el momento· de su aparición. Ya se han señalado

las cir�unstarycias que se vivían en ·el mundo cuando

se expidieron los Convenios 87 y 98 de 1.945 en la

Organización Internacional del .Trabajo, aprobados

por las leyes 26 y 27 de 1.976 que estiján reglemen

ta�as por el Decreto 146� de 1.978. Se acaba de. su

frir la expediencia de la Segunde Guerra Mundial.

Est� en pleno auge el Est�do de inte�vencionista.

16 !bid. Pág. 220. 

I t 
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28 aílos desnu�s -septiembre de 1.975-, el C□ngreé 

so de Colombia ratifica los Convenios de 1.948. El 

Pr�sidente Alfonso López Michelsen y el Ministro de 

Traba:jo· Osear M□ntoya 17, plan.tean públicamente la
. - - . . . , 

tesis de �neplicabilidad de la ley por falta de re-· 

.glaméiit�c1ón. V�deros de las cuatro Centrales obre_ 
. . 

-

ras·incurren:en ei iir□r de aceptar ·1a nec�sidad de 

reglam�ntac1ó� pre�ia pl�na vigencia de las leyes. 

Estos mismos biudadanos desaprovechan la oportuni

dad de pormaver el necesario respaldo de las bases 

obreras pare una reglamentcción que desarrolle si

quiera el espíritu de las leyes que tuvieron su v1�

gencia 30 aM□s atrés y- finalmente, impusieron su lí 

nea bur□cr�tica de autosuficiencia habiendo salido 

así a la luz pública. 

Como se puede apresiar, la legislación que protege 

al derecho de asociación sindicel, si nQ es abundan 

1 B LDPEZ MlCHELSEN, A@fonso y MOf�TOYA, Osear. Citado por 
Ibid. Pág. 221. 

!
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te, por lo menos está cons2grado, pero en 12 prácti 

ca esta garantía sigue siendo letra muerta. La cons 

tan te ha si do· la interpretación y aplicación parci

alizada eri_ fav_or oe los patronos no du - ln'� trabaja-

dores. 

· Los jueces. penafes se absti'enen de abrir inv.És.t:i:_g·a�
. . - . . 

rlión pehar pot violación ·a este derecho, con·ls �on

sideración.o pretexto de que es asunto laboral o

.porque previamente debe haber sanción administratiu

va .•

En raras ocasiones se abre investigación penal, pero 

no se sancione al capiteli��a infrantor, a�6 16 13 

S¡k, 81 m21 f41n';¡¡j1601 k1 31 y;Q; k;65' p6;8, 

nistrativamente. 

8:::, 
. . . .  

, 
... 

La Policí2 Administrativa -Mintrabaj□-, que debe-

ria operar contra los patronos -delincuentes rea

les o potenciales� ha invertido su funsi6n y se.ha 

convertido en policía contra los trabajadores y sus 

sindicatos, ouienes son las víctimas de 12s infr2c-

1 



ciones y la jurisdicción laboral también favorece 

mpás a los capitalistas. 

104 

En síntesis,_ las garan_tias .sobre. dereo.ho de protec- .·· ... '.,

'Ci ón a la -Asociación Sindical,· depende esenciaimen-: .. • · 

te de la .6�pacidad �e resist�n�i� y luciha de l�s· •, -. _ .. 

;·_ .,_ .... 

. . .- '. �. . □rgahizacione� de los trabajadores.
�- � . ·. ¡ • '-- :- -. ::- • 

5.3. LA ESTABILIDAD LABORAL DE LOS SINDICALISTAS. 

Indudablemente el ejercicio del derecho de esociaci 

ción sindical se ehcusntra subordinado a la perma

nencia del vínculo laboral entre trabajador y pa

trono y por lo tanto el mantenimiento de esta.rela

ción, viene� ser garantía indispensable para �l 

efectivo ejercicio del derecho mencionaco. 

El Estado Colombiano al tener. que intervenir para r 

reglamentar lBs relaciones entre trabSjadores y ca

pitalistas y con el objeto de que aquéllos no fueran 
. , . 

t, exce�1vamente atropellados en sus m1n1mas garan 12s 

.y especialmente los sindicalist2s obtuvieron una es 



. " , . . .. ' �· . 

, .. · . 
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• 

., .

tabilidad relativa en sus empleos, estableció una 

forma jurídica de protección: El fuer□ sind-icaL 

5.3�1- -El Fuero_ Sindical. 

. . 
Teóricamente�· el fLieT□ sind.ical es una forma de ha-

cer ef��tivci.el derech; ��-�;��iación sindical y no 
·, . ;. 

. el d�re�lio Qe._· asociación 'e�: ·sL . En la legislad.ón .

de Colombia, está consagrado en el Código Sustanti� 

v□ del Trabajo, su trámite está señalado en el Códi 

go Procesal del Trabajo. 

El fuer□ �indical viene. a ser pues la ga�antía de 

qije gozan algunos trabajadores de no ser desp�didos 

ni de�mejoiados en sus cond1ciones de trabajci, ni 

tresl�dedos a otros establecimientos de le misma em 

presa o E un municipio ·distinto sin justa causa, 

previa mente calificada por el juez del trabajo. 

El fuero sindical �n colombia, pretende ser como ya 

se dijo una garantía d2 estabilidad, sin embargo su 

aplicación ha pasado a ser exceptiva, ya que la re-

105 
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gla general ha sido la burla legal al derBcho de 
. 

Ji! . 
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2sociación sindical. Burla que· asume las siguientes 

formas: 

Declaración de Empleados P6blicos. 

La creación de la categoría de tfaWajadores de 

.r,. con, 1anza. 

Ubicación de los trabajadores como trabajadores 

de confianzc. 

El �hgorros□ tr§mi�e legal para prob�r el derE

cho a le restituci6n o el reintegro. 

- El cambio de:loE fueros sindicales, �or indemni

zaciones Ubicadi6n de aforados como. trabajadores de 

manejo. 

CARVAJAL dice: 11 La Institución denominada fuero 

sindical es une consecuencia de 12 pr□t2cción espe

cial que =l Estado otorga a los sindicatos, para 

que puedan cumplir libremente 12 función que a di-
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chos organismos compete, cual es la def�nsa de los 
1 '3 

intereses comunes de sus afiliados " 

En. cuanto a 1� reglament�ci6n, se tiene que esta 

institución se h2lla contenida en las -siguientes 

normas:-

Código Sustantivo del Trabajo, artículo 405 a 

413. 

Códi�b Procesal del Trabajo, artículo 113 a 118, 

Código Procesal del Trabajo, Brtículo 113 a 118 • 

Decreto 2C4 de 1.957, que sE refiere al derecho 

sustantivo y el procedimiento. 

La garantía oe estabilidad relativa, que se ·otorga 

al trabajador aforado, se �oncreta en una serie de 

obligaciones dE no hecer para el patrono, es decir 

de prohibiciones. 

CARVAJAL, Op Cit. Ptg. 225 

' ' 

10 



Prohibici6n de despido; prohibici6n de desmejora En las 

·condiciones de trabajo, prohibiQi6n de traslados.

Sin embargo, es necesario aclarar que si se presen� 

tan justas causas, .el patrono p ued� despe�ir, des

me�orar o tra�ladar al trabajador, pero.para el lo 

el patrono debe solicitar judicial, a la jurisdic

ción laboral que calificará la justa causa. 

· Dispone el.Arttculo 410 d el Código del Trabajo que:

Son _justas causas para despedir a un 

t rabajador, aforado las siguientes� 

Liquidación o clausura definitiva 

d2 la empresa o est5blecimiento. 

La suspensión total o parcial de 

acti vidades por párte del patrono du 

rente més de 120 dtas. 

Las causale� de terminación unile

tercl del �□ntrato de tr�b2jo consti

tutivas de justas ceusas s2�alad2s en 

21 artículo 7c del D.EcrEt� Ley 2351 

de 1.965. 
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.Se debe aclErar que la terminaci6n del contrato de 

trabajo debi�o a· la realizaci6n de le obra objeto 

.del contr�t□ no requiere ca1Íficaci6n judicial. I-
. . 

. gua! ocu-rre cuando el contrato. ·termina por mutuo. 

consentimiento o por sentencia de autoridad compe

t4nte. 

�� Corte Suprema de Justicia20 ha opinado que la 

terminación del.cÓ�trato de trabajo por expiración 

del plazo pactado no implica -despido. 

Sin embergo, el fuero s�nd ical no impide aplicar al 

trabajador l�s sanciones disciplinarias� ·cte acuerdo 

con el reglamento d e  trab2jo, así como las simples 

suspensiones del contrato, no requiere intervención 

judicial. 

20 COL□M3IA CORTE SUPREMA Dé JUSTICIA. Sala de Casación 

Laboral. Sentencia del 20 de septiembre d2 1.978, 

Exp. 341. P2g. 25. 
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Trabajadores Amparados. Están amparados por esta 

garantía los siguientes trabajadores: 

- · Fundadores de· un sindi.cato. Para éstos, el amp_§_

.ro comienza desde que se notifica tal hecho, de ac� 

erdo .con el ,Artí·culo 363 del .Código ·sustantivo del 

Trabajo y hasta por 60 días de�pu�s de la publica

ci6n en el diario oficial de la resolu�ihn que cono 

cede personería al sindicato, sin exceder de 6 me-

ses. 

Los que ingresan· al sindicato en formación y an

tes de la c;ncesi6n de.la perso�ería jurídica. Go-
• 

zan de este 1amparo por el mismo tiempo que gozan 

los fund2dores. 

Los miembros de les juntas directivas centrales, 

subdirectivas y comit�s �eccionales de los sindica

tos, así mismo como de las juntas directivas de fe

deraciones y confederaciones sindic2ies. Est□p tra

bajadores gozan de este amper□ por el tiempo de du

ración del mand2to que ejerzan, período que se inci 

ca en los respectivos estatutos del sindic2t□ libr� 

110 
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libremente, �ero que no pueden ser inferiores a -seis 

mese�, expirado el mandato, el amparo se prolonga 

. . , 

por seis meses mas. 
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Frente al modelo económico de los monopolios y 12 

concentración de la riqueza, se debe levantar 12 

propuesta de la nacionalización de las industrias

b�sicas y �strategias para el desarr□�lo del país 

y para la.satisfacción imp□ste-r�able de las necesi 

·. da pes esend��+·es de -la .:comunidad' t�les como el CD

• '> .

·mercio exterior·, · i-a: t:Í.:erra que. reqü�ere· una :refor-
. .

-�� agraria �ntegtal ���;iealme�te �esuelva e1 pro�

blema del campesino,· ia producción de drogas, el

com7 :i;-cio, la banca, la producción de carbón, petró

leo, hierro, acero y demás recursos naturales no

renovables.

-Pero para lo�rar estas·reformas de tipo económico

debe darse un cambio en �as condicirin�s políticas,

en el sentido de perm-:itir un2 real particip2ción

de las fuerzas populares y el más amplio respecto

E los derechoe humanos. 

[n un modelo E81 planteado, es elemental la juzte-

za de las reivindicaciones levantadas por el movi

miento sindiGal sobre la participación ce los trs

bejedores e� la dirección, menejo y funcionamiento 

114 
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de los institutos desentralizad□s· empresas induitri 

triales y comerciales del estado, en los organis

mos encargados de regular los precios y el crédi

to en todas las entidedes esenciales al desarrollo 

econ6mico d�l país y sl �ienestar de 1� población. 

Para .una·reforma lBb□ral· democr§tica, que sea efec 

tiva· s� �a6� nec�sario ta�bi�n t�irodu6ir un cbm

ple�entµ j��Íd1cp indi�pensable y se hace necesa-
. . . . . . ' .. . � . 

Ti□ ade��s :cte lbé _cambios q4e en �apit�los anteri� 

res se seAal6,· la apli�aci6n de los convenios de l 

la Organización Internacional del Trabajo, una re-

forma democrática debe asimismo, contener los me-

canismos jp�ra □ue qutenes· se encerguen de adminis 

trar j�sticia, lo hag?n de manera imparcial, se h6 

ce necesario igualmente, recoger la jurisprudencia 

�egresiva _de le Corte Supreme de Justicia, los Tri 

bunales Sup�ri□r�s-y el Con�ejo de Estado, ya que 

ella ha desvirtuado una serie de conquistas de los 

trabajadores. Debe rPg□ger tembt�n como norma ge

neral ,las reinvindicaciones más importantes que 

los �rabajadores han ]□grado convencionalm�nte/. 

I 
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En materia de derecho individual, la reforma ·debe 

enca.mianrse ·a lograr una mayor estabilidad en el 

trabajo, y protección de trabajadores· a_nte fenóme

nbs -c□mq-la,su,tit�ción de �atron□s j los c□ntratis

tas e interme�i�rlos. 
' ' • ! :.,,· . 

·,"' 

·, : -·�- -�· .- . . . ·_.,.'\ . 

• ·. En e u snt� .· á h;·s!g �r \da di�ci c��l::;��ii)?i�ighs �.J:1

·mejoramiento ·de :süs'·.:.servic'.f

ps/ --��pliár �la :caber,tu�

ra a la �oblación tra�ajad□ia d� lé ciudéd y el

campo. Por &ltimo debe garantizar que el Ministe

rio d_el Trabajo, pas� de organismo polí tic□ al ser

vicio.del capital a ser µn órganismo �e vigilancia

de la obser�aci6n de las normas laborales ·en· cuan

to·a la protección del trabajador.

No se puede desconocer que el derecho del trabajo 

ha estado imp�egnado por la lucha de clases y une 

reforma de este tipo, depender§ del grado d� con

ciencia, organi�ación y luoha de la clase obrera. 

I . . 
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CONCLUSIONES 

Para :alcan;z:ar .el gradó de organizac_ipn ·profesional 

que tiene .. hoy, le fue necesario la. clase obrera ·p� - -

sa·r por Un largo próceso evolutivo a_ través de los 

·tiempos.

El derecho de asociaci6n prbfesional n der�cho �in 

dical, tiene su base en uno mfs amplin cónocidD e□ 

con el nombr� de derecho de as□cia�i611, el cu�l h2 

encontrado r�spaldo en loa textos coni1titucionales 

y legales de los sistemas jurídicos d11l l.mundo. 

En Colombia, los textos l�gales y con•'lti tucionales 

garantizan ese derecho.· V es tan importante este 

derecho que es objeto igualm�nte de protecci6n en 

la legislación �nternacional, pero se debe decir 

que esta gBrantía tiene sus limitaciones en le ley 

laboral En el caso de los al tos emple;3d□s y los 

trab2jadores oficiales. 

1 ,  

' .• . 
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• '• 

_-._ ·, ._- , , 



CAPITULO VI 

6·. _"NECESIDAD DE· UNA REFORMA LABORAL bEMDCRATICA. 

LlDa.�eforma Laborel que beneficie al conjunto de 

·los trabajadores, debe �ecesariamente relaciunars�

con el des arrollo económico del país, 111con 1 as re la

ciones jurídico-políticas que,;se han venido dando

en los Últimos aAos, esto partiendo del criterio

de que es posible una reforma en el contexto de 12

sociedad capitalista, sin transformar radicalmente

las estructuras exonómicas sociales.

Sin embargo, aún en el contexto del capitalismo 

es necesario introducir cambios en el modelo econ6 

mico, que permita. no sólo que haya desarrpllado, 

productividad, disminución del desempeo sino tam

bi�n una redistribución de la riquez2 y un mejora

miento efectivo de les condiciones de vida del pue 

bio·. 
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La ubicaci6n hist6rica en Colombia, de unmovimien

t□ obrero, se debe hacer s61□. al final iz a·r e.1 Siglo 

XIX a comienzas del Si�l□ ·xx, cuando se inicia de 

manera _intipient� una iridusiria.tB�til_, .�specia1me 
--r 

mesnte en - los depar.t¡3ment □s .:de Aritioqü-ia· ·y C.umdina · · ' 
. . . ; ··: ; ·.' . : . ,·· : --

' . � -� 

marca, m§s exacia�es�e e�- el· �eríodo b�mpr�ndido . . ., .. 

entre la segunda y la tercer .dé2eda j:le1:.1 p·res�nte 
. ,· . .

siglo, se puede. decir que_ se ·va- est'r!.!cÍurand□ un

movimiento obrero en Colombia, con base esn las lu 

ches colectivas por la s□lulción a sus necesidades 

m§s sentidas V al ritmo de su proceso □rgani�ativ□ 

gremial y político. 

Durante este período se expiden las primeras norm2 

acerca de los problemas labo1ales 1 pero indudable

mente la conquista de una legislaci�n laboral que 

contern�lara los derechos de los obrerbs re�u�ría 

por parte del movimiento obrero, una acci6n decidi 

da para conquistarla por sus propios medios. 

Ahora bien� es necesario señal2r que en el pesad� 

y a&n 2n el presente, �e han conjugado varios fec

tores pare extender y aguóizar la división del mo 

1 1 

... . ' 
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vimiento sindical colombiano. D�ntr□ dé esos facto 

res se destapan pQr sus aspectos econ6micos, politi 

cos e ideológicos los siguientes. La ·burguesia o . 

clase dirigen.te-, :que ·11a· _f□rment]:{dt¡::,ü,,i:paraJ,elismp ·._ · 
.. - . ' . . , _:· . ., ·-: ·:.. . 

. . _.. . ' 

sindi"cal' y por difÉrerí"tes medios' 'i,a':-:agud)zat:i,o le· ... •,' ·,·:: ;,. ,., . .,.,;_. 

división del
. 

m�v{i:ie-�tÓ .. �b�e�o- �--_., ; _�-;Ó�{�t;'. .. �:�:¡�;'.:··�,/)::_;;:':.):_· ·.". :;,·�::•.:::•;�
. .  \ 

• . 
. . . ,!' ,. -- ••... 

burgL•,esí a. ha contr1buido al f
.
reno -.kn:�er :·av�n�,e_:

·;··���
:-
'.
_
;

·
:_:·;:_/: .. ··: · �-. _.·:frI\ .·

ganizativo 'de·· 1a Clase obrera·: �in□ que _a: su inteii : ,.,:;•,-:> 

rior algunas corrientes de la llamada izquierda, 

también han jugado un papel decisivo en esta situa 

éión. Posiciones como el burocratismo, el·arribis 

mo, el practicismo, el teoricismo, el qogmatismo y 

el sindicalismt
i rojo. 

En el sistema jurídico _colombiano, ·el sindicato es 

entidad de deretho·privado, formado pqr particula

res y si bien el Estado no debe inmiscuirse en las 

determinaciones de los asociados en sindicatos en 

cuanto esjerzan derechos garantizados en la Consti 

tución Nacional y las leyes, si debe ejercer sobre 

12s esociationes constituidas ün cierto control, e 

el Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, es 

el organismo encargado del control en el cumpliml-

/. 
i 
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ento de todas las disposiciones de orden laboral, 

dentro de las. cual�s se enc�entran las que se re

fieran al derecho sindocal. -.S·in embargo, enm Co-

ción tiene el 
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t!abajadores. De ahí que �ea·ri�ces�rio•una refor

ma democr�tici laboral que garantiza por parte·d�l 

Estado, la protecci6n del derecho de asociación 

sindical, pues hoy día sB puede nntar un desfase 

e�tre la rt□rma pr□tectpra y la realidad social, d� 

be precisarse las conductas más frecuentes en la q 

que incurren los patronos y que atentan contra 

este derecho, ello para efecto de las sanciones pe 

6uniarias y el- castigo por le vía penal, pero una 

reforma laboral de.mocrática que consulte los inte

reses de la clase obrera debe referirse no sólo a 

las conductas de los patronos violatorias del ejem

cici□ de la libertad sindical, sino que debe ser 

una reforma encaminada a lograr una mayor estabili 

1 ·. 
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dad en e1 trabajo y a la protección de los trab2j2 

dores en cuanto a sus derechos· como tales. 

:,. 
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