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O. ¡NTRODDCCION

Da convención colectiva de trabajo es u�a conquista lograda 

como cons ecuencia de las luchas sindicales, de la formación 

y consolidaci6n del sindicalismo y de la necesidad de dar 

protecci6n a las clases trabajadoras como condición para el 

mantenimiento oe las ins�ituciones democráticas. 

En las antiguas civilizaciones como la ��iega y la romana, 

por ejemplo, era importante hablar de relacio nes laborales 

en�re pa�ronos y trabajadores; estos ccncep�os eran deseo-

nociaos, pues qcienes desarrollaban los trabajos físicos

eran los esclavos, q�ienes en muchos casos no eran conside 

rados seres h�manos. 

En nuestro pais también ?redominó la esclavitud curante mu 

ches siglos, y mientras existi6 no fue necesario hablar, y 

mucho menos legislar sobre el trabajo humano. 

Abolida esta ins�itución se hizo imperativo legislar sobre 

el tra�ajo humano, pues en adelante quien pres�ase un servi 

cio personal a otro deber!a ser r�munerado, para que así, 



quienes lo hicieran pudiesen subsistir, 

Simultáneamente con la aparición óel trabajo remunerado se 

hizo imperiosa la necesicac de �ue el estado creara normas 

de orden público, dirigicas a esta�lecer las obligaciones 

de patronos y trabajadores, así como también a sansionar a 

q�ienes las transgrecieranº 

E 1 t::::-abaj o ¿e jó de ser deshonro so, como lo miraban en la an 

tigua Grecia, y oor el contrarie, se convirtió en deber se 

cial, en una cualidad cel hombre moderno; al respecto nues 

tra constituci6n Nacional nani�iesta que »el trabajo es una 

obligación social y gozará de la especial proteccién del Es 

tac.0 111 

E� este orden de ideas y tenie�do en cuenta la actividad le 

gislcdora del Es�ado sobre este tópico, las convenciones co 

lectivas tien�n como objetivo principal superar esas garan-

tías minimas que da la ley. 

Para el aesar�ollo de este trabajo se hablara inicialmente de los 

antecedentes hist6ricos de la conven c!6n, de su definici6n, 

ce su na--:urale.za ji.:::::-5.'.dica, de su evolución en la ley co:ornbiana 

de los suje"':os que hacen parte de la convención. 

1 • ,__,.._�,�,r,.,_.,.,.,cT o" PO.,. r"'- �.,, o;i.· co· ,..1 .-;;, -A ,. -- 1 7\..·v:..,,;:. - � - V ....,. ;,., .:..i .;.. .l. \,..,h .. • _,J."'-•.L • _'-1,J.. "- • 
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Las cons�isras laborales conseguidas p�r los trabajadores a 

travis de las orga�izaciones sindicales en el presente siglo 

tienen como expresi6n la convenci6n colectiva de trabajo qre 

se ha convercido en una instituci6n no solo por su eficien-

cia en si �isma, sino porque la legislaci6� reconoce los a-

rreglos celebraóos en mutuo acuer1o entre trabajadores y pa 

t:?:"onos. 

No obstante este adolece de efec�JS que si bien no entor?e 

ce la instituci6n, si causan tropiezos que debernos dilucidar 

como abogacos en el campo la�cral si �ueremos conseguir una 

eficiencia in�egral de este medio de estabilidad entre las 

relaciones obrero-patronales. 

Esta situación de l 
. . • 

no c_ariaao en ciertos puntos es la que 

nos ha lle�ado a adelantar esta investigaci6n con la seguri 

dad que en ella c:asi:icawos las ceficien cias tnunciadas y 

1 f . '�· d a arma 3ur���ca e solucionarla.s � 

�o �ra�amos de cri�icar las actuales Jurisprudencias en es-



ta mate�ia !ahoral sino que creemos que como juristas novel 

de cm:nplir las nor.n,as c:;_:ue nos señala n 1Jestra pro 

fesión. 

0.2 DEL!MITAC!ON 

O. 2. 1 Delimitación espacial. N�estro trabajo de investiga 

ci6n se inicia estudia�do normas�doctrinales que son fuente 

de nuestras disposiciones lesales que regulan en la actuali 

dad las �uenas relaciones obrero-patronales, utilizando pa-

ra ello las e::señanzas recibidas de las sociedades anti -

guas y modernas que tienen como delimitación la 
. . ... 

organ2.zac1.on 

y pacificación de �as relaciones en el carqo laboral como 

regulador de la vida de los trabajadores y las regu�aridades 

entre el Es�aoc, los empresarios y los asociados. 

O. 2. 2 Bl tema que investigamos coro 

pre�de nor�as �ue contiene nuestro c5digo laboral y código 

de rocedimiento laboral colombiano. 

0.3 OBJ:3TIVOS 

O • 3. 1 Objetivo General. R8aliza� un estucio sobre las re-

�aciones ?acíficas qnt�e obreros y pstronos en el campo de 

las relacion9s labo�ales. 

4 



O . 3 . 2 Objetivo Especf=ico. nacer e=ectiva la conquista ob 

tenida p�r nues�=os crabaj=do�es en el derecho laboral que 

nos =ige y a :a vez unir tal con�uista con ur.a aplicación 

razonable de las normas ccn el conter.ido. Por ello hay que 

analizar lo jur�cico de estas disposiciones en dond e halla 

mos estas deficiencias que dan lugar a los problemas que a-

fec�an a la convenci6n colecciva en nuestra patria colombia 

na. 

C.4 J�S�IFICAC:ON TEORICO-PRhCTICA 

Nues�=a legis:ación labo=ai estudia en forilia a�plia sobre 

los medios que separa a los patro�es y trabajadores y los 

acueróos que se celebra� entre uno o varios ?atrones o aso 

ciaciones p���onales por una parte y uno o varios sindica-

tos o feóe�aciones si�dicales de trabajadores por la ot�a 

para fijar las conciciones que regirán los contratos de 

trabajo durante determinada vigencia. 

o.5 MARCO �EO��co 

son muchos los co�ceptos te5ricos que loa diferentes trata 

distas expresan para dar -, . .  un ana�isis explicativo a estas 

relaciones obrero patro�ales; ya que desóe el principio de 

la histo�ia hu�cr.a, hubo un ccnt=a�o de trabajo. 
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La antiguedad. Nos ::-e cuero.a la historia h urna na, que 

hubo un contrato ae trabajo �ueaunque no estaba normado 

por la ley positiva alguna, si i�plicó condiciones obliga 

tcrias e�t�e el contratante de una fuerza humana y el dis 

pensador de la misma, ya !uere este un individuo o un gru 

po ce trabajadores. 

O, 5. 2 En este i�perio no conoceraos disposiciones 

laborales de carácter legal, pero sabemos de obras colecti 

vas cono la "muralla china" y ot�as que comprueban una fuer 

za colectiva ele trabajo. 

O. 5. 3 Egi,?tO. En la civilización ¿e los faraones podemos 

afirnar que no hubo estos pactas, sino simplemente masas 

de esclavos que bajo la absoluta autoridad del Farafn eje-

cutaban las maravillosas piramides que lleva su nombre. 

O. 5 .·4 Siglo XVIII. Con el seguimiento del sindicalismo 

aparece en el campo laboral esta modalidad de petici6n co 

lectiva que hace años no pasó de ser sino una petición 

particular de cada trabajador pero cuan do este asumi6 una 

entidad colectiva, tal demanda de mejoras con sus sala -

rios y en otros aspectos de su condición �aboral revistió 

la fundanental caracteristica de una exigencia que la ley 

recibe como requisito legal. 



O. 5. 5 �a O o i o � O Esta organización en los estatutos contem 

pla la cc�sagración del pliego de peticiones como un dere

cho potestativo de los sin¿icatos y en contraprestaciones 

contrap:iegos ae los patro�es. 

ºº 5 . 6 Amparo Legal. Colombia ha adquirido a la O.I.T ofi 

cialmente y es esta la razón por lo que nuestro código la-

boral reg�l& este juego con normas precisas y legales. 

La netodolog�a la entendemos cono el procedimiento que la 

conducta investigativa adopta para buscar y obtener la so-

lución de los problemas objeto de nuestra investigación;he 

�os adoptado por el método d� anális�s jurícico-deductivo 

ampliándolo a través de j�risprudencias y doctrinas c:;:ue

hayan estud�ado la convención de trabajo y su incidencia 

en la vida laboral. 

0.7 HIPCJTES!S 

o 0 7 0 1 Hipotesis General. En �a mayoría ce los casos la 

justicia laboral es inexacta por falta de medios probato-

rios idóneos para aplicarlo de manera justa y equitativa-

ment.e. 

7 



0.7.2 Hipotesis Especi�icas. Tanto por el desconocimien-

to de una verdadera polf�ica la�oral cowo por las estipula 

ciones que las partes acuerden e� relación con las condicio 

nes específicas del trabajo indicando claramente el lugar 

o lugares en donde ha de regir la convenci6n, la fecha en� 

que entraría a incun91ir sus acuerdos y la responsabili -

dad que su :.ncumplimien::o entraría para deter�.ínada empre 

sa y para sus trabajadores. 

8 



1. Al\";'ECE:)El\i":'ES HISTORICOS DE Ll. CON'�:::ION COLECTIVJI. DE TP.2IBAJO

La convención colectivo. es el mayor fruto

logrado· como consecuencia ae las luchas sincicales, de la 

formación y consolic5.aci6n del sindicalismo, y del empeño 

de los gc:Oiernos a las clases ·· tra 

:Oajado:-as como coná.ic:Sn para el mantenimiento de 

las instituciones c.emoc:::-áti.cas. 

Tiene su existencia óel de=echo de coalición y de aso-

c iac.::..ón p:::: o.= es ion a 1 a favo::::- �e los trabaj�cores. El con 

ver.io colecti_vo hizo si.: apa:::-ició:1 en Ingló.terra; algu 

n::s tratadistc.s cor..sideran que el primer pacto � � J. ue, 

e el ebrado pcr los tejedo::::-es de lana en el año de 1362. 

El contrato colectivo nació como reacción contra el 

inte::::-no de tra�ajo y el contrato individual -

del �rabajo. SegÚD De la Cueva, el conver-,io colecti 

vo está scmetioo er. su !t i s "t o r i a , a los siguientes as 

pect.os: 

-s� prohibiciGn que es una e"::.apa previa 

-Su �olerancia, resulcado de haberse :evactaóo las prohibi 



ciones contra la coalició,, y 1 a asociación profesio 

nal. 

-Su explicaci6n por el de�echo civil.

-Su reconoci!:liento en las leyes civi:es 

-Su reglamentación en las leyes especiales

-Su elevació, a ga::.-antía _,_ . .... . , 2 
cc:1s�1.�uc1-ona.L 

fué el primer pais �ue reglamentó esta. figura, 

tomanóo r:orrr.as del cóciso civil de 1909, luego Sui 

za en 1 9 í 1 • 

�a co�vención colectiva , ., . , . .,., ... a .t.eg1s�ac1.on colombiana, se 

inició con la ley 7 8 de , 91 9 qi.,e para referirse a ella 

hab 2-ó de "Acuerdo", as:. como la ley 21/ 1920. nediante la 

ley ,-,� 
c. .:, ¿e 1931 la 1'2-gislacién colomniana facultó a 

los sindicatos para firmar "con'::ra-::os colectivos" es bue 

�) o aclarar que en esa no se hacía ninguna diferen 

.:: 1. a e�t:'.:e p a e '!:. o e o 1 e et i \T" o y co!lvención. No obstante,los 

trabajadcres no sindicalizados también podía!'! cele;:Jrar-

los; a �.st� respect� h.ab�a:!:"en?os :nás adelante. 

2 
DE �A CUE\:"J..,.,r-:c..ri:,. Derecho !-1e)·:icano del 7?.abaj o. T. II. !.-1.éxico, 

Po::rÚá. Ee:!:'mano.s, 19 :.9. F·. � 74 
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Según Guillermo Camacho Eenriquez, la primera Conven -

ción Colectiva de trabajo celebrada en Colombia data de 

1937 17 de Julio y, fué celebrada entre las empresas de 

navegación fluvial del Río Xagdalena y sus afluentes 

y la Federación 

vial Portuario 

Nacional del transporte Maritirno, Flu 

y Aéreo. 

Puede afirmarse que en la medida en que los- partidos po 

líticos y el Estado en general se dieron cuenta de 

que las libertades indivQduales sin un contenido eco 

nómico no eran suficientes para realizar el sentido de 

la democracia, fué abriéndose paso, poco a poco, el 

derecho de los trabajadores a luchar y a conseguir me 

diar:te contratos propios de su clase, mejores condicio -

nes de vida para sus miembros. 

Lo que hoy se conoce como convención colectiva de trabajo 

es el resultado final de una lucha sostenida entre trabaja 

dores y patronos, siguiendo el mismo camino que el sin 

dicalismo, 9asando primero por la etapa de prohibición, 

luego de tolerancia y fihalraente, por su instituciona-

lizacion o reconocimiento por parte del Estado, o por 

mejor decirlo por parte de los instrumentos jurídicos ta 

les como la Constitución y las leyes. 

11 



1 .1 DEF::i:N:CIOK DE CONVENCION COLECTIVA DE '!'P�lillAJO 

Obedeciendo a los distintos conceptos jurídicos los auto 

res definen a la Convención Colectiva de la siguiente 

manera: 

-La primera norma legal que definió el concepto de Con -

vención colectiva fué el D.,:;creto 2350 de 1944 el cual 

en su a:?:."tÍculo 24 lo definió de la siguiente forma: "La 

que se celebra voluntariamente entre uno o varios pa 

trenes o asociaciones patronales, por una parte, y uno o 

varios sindicatos de trabajadores o federaciones de sindi

catos, por otra parte, para fijar las condiciones genera

les del trabajo, a las cuales se entenderan sujetos los 

contratos individuales o sindicales durante su

La misma definición fué repetida en el a�o sigueinte en el 

artículo 46 de la ley 6 de 1945; sólo eliminaron el adverbio 

"voluntariamente". 

Actualmen •= el código sustantivo del trabajo, en su artí 

culo 467 lo define asi: 

CODIGO SUSTAN�IVO del T�abajc. A�t. 467. 

1 2 



Convención colect i--i:a éie trabajos es la que se cele 

bra entre W10 a varios patronos o asociaciones, 

y uno o vatios sind�catos o federaciones sindica-

les de trabajadores, por la otra, para ::ijar las 

condiciones que regirán los contratos de trabajo 

d 
. . 4 

urante su vigencia. 

1. 1. 1 Ma rio d e  la Cueva. Dice: 

Contrato Colectivo de trabajo es el convenio que ce 

lebran las representaciones profesionales de los 

trabajao.ores y de los patronos, o estos aislada -

mente, para fijar sus relaciones mutuas y crear el 

derecho que regule, durante un cierto tiempo, 

prestacio:1es individuales , . . 5 
ae serv1.c1.os. 

las 

1.1.2 Francisco Ferrari. Po r su parte dice que: 

Desde un punto de vista material, el convenio colecti 

vo es una regla�entación de las conciciones de traba 

jo, pactada por escrito, entre uno o varios pa�ronos, 

o unas o rr,ás organizaciones patronales y por la

otra parte, por una o varias organizaciones de tra 
, . - 6 
DaJ actores. 

Ibid art. 467. p. 1230 

5. 
DE i,J., CUEVJ;.,t-�a::::-io. O_;::-cit_ p.632 

CA!·:1?0S RIVERJ�,::>cmingo. Derecho laboral colombiano, Bogotá, 1978p.309. 
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1 • 1. 3 Domingo Camp os Ri vera. Dice que: 

La Convención colectiva de tra�ajo es el acuerdo que 

sobre co�diciones 

trono o varia-:s 

de trabajo se ce-le:Jra entre un pa 

organizaciones patronales, por una 

parte, y una o varias organizaciones sindicales por la 
7 

otra. 

1. 1. 4 Garzón Ferre.ira. :::..as clasifica en dos i2) tip os así 

a) :::..as que r eco no cen co mo partes de la convención a las as o

ciaciones �profesi onales. 

b) Las que admit en la agr upación no organizada como la 

pluralidad de t rabajadores o patron os. 

1 • 1 • 5 Otros. El Código de Trabajo de Chile en s u  artíc ulo 

3 define la Co nvención Colectiva as'[: "El contrato colee-

tivo de trabajo es la convención celebrada entre u n  pa-

trón o una aso ciaci6n de patronos, p or una p art e, y t:n 

sin¿icato o confederación de sindicatos por la otr a, con 

el fin de establecer ci ertas coñdicio,es comunes de tra 

bajo, o de salario, sea e n  una empresa o en g rup o de empresa 

DE FE?�qp.RI. Francisco. Derecho del t:r-abajo, citado por CAHPOS RIVERA, 

Domingo . Derecr10 labo:r-al colombia."lo, Eogctá, 1978 p.309. 
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La O .I.T. lo define así: " Es toda convenci6n escrita, con 

cluida por un cierto periodo entre uno o varios pa tro -

nos o una 
. . .. 

organ1..zac1.on patronal, de t:na paYte y de un

grupo de obreros o una organización obrera, de otra par 

te, con el fin de unificar las condiciones de trabajo in 

dividualistas y eventualmente reglamentar otras cues 

tienes que interesen al trabajo. 

Como observamos en las diversas definiciones de convención 

colectiva de trabajo, los autores llaman indistintamente a 

este fenómeno jurfdico convención, contrato o convenio 

colectivo; pero algunos autores, entre ellos Guillermo 

Gonzalez Charry, dicen que el término contrato colectivo 

de trabajo es indebido para cenom�r.ar las convenciones -

colectivas de trabajo, apreciación ésta que compartí -

mos plenamente puesto vemos muy clara la diferen-

cía que existe entre lo cue es una convención colectiva 

un centre.to colectivo de trabajo. En nuestro concepto 

la convenci6n colectiva de trabajo no es un contrato de 

trabajo colectivo, sino que es un contrato accesorio del 

contrato principal g_ue es el del trabajo; ésto nos 

indica que la convenci6n colectiva deriva su existencia de 

la existencia previa de un contrato de trabajo y que si.u 

plemente i: i j a las condiciones de trabajo g_ue van a regir 

los contratos individuales de trabajo. 

1 5 



í. 2 DIFEFENCIAS ENTRE COl:v!:NCION: COLECT!VA DE TRABAJO Y 

PACTO COLECTIVO DE TRASAJO 

Las Asociaciones profesionales corno los trabájadores no 

sindicalizacos según nuestra legislación laboral, gozan 

del derecho de contratació� colectiva; de lo contrario se 

atentaría contra la libertad de asociación y los trabaja-

dores no sindicalizados se encontrarían en estado de rna 

nifiesta inferioridad en cuanto al tratamiento legal. 

Los pactos colectivos ce trabajo son aquellos que se 

celebran entre patronos y trabajadores No sindicalizaóos 

para fijar las condiciones que regirán los con tratos d·e 

trabajo durante su ;•igencia. 

Es':os apctos se rigen por las misreas normas de las conven 

cienes colectivas� excepto que los pactos s6lo son apli 

ca�les a quienes los hayan celebrado o adhieran poste -

riormente a ellos. El a. t. 4,6 de la ley 6 de 1954 fué 

la pri�era norma legal que consideró el pacto colecti-

vo de trabajo en los térmi�os indicados. 

Entre la convención y el pacto colectivo encontramos di 

ferencia por los sujtos que inte�vienen y en cuanto a los 

efectos de las negociaciones. 

1 . 2 • 1 Po:- los sujetos. La Convención se celebra ent�e uno 
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o varios patronos o asociaciones patronales, por una par 

sindica-te y uno o varios sindicatos o federaciones 

les de trabajadores, por otra; el pacto colectivo se ce 

lebra entre patrono y trabajadores no sindicalizados. 

1. 2. 2 Por los etectos. Vimos que la Convención colecti 

va de trabajo puede extenderse a terceras personas; el 

pacto solamente es aplicable a quienes lo hayan cele· -

brado o adhieran posteriormente a él. 

Estas negociaciones son idénticas y rigen para los pactos 

colectivos de trabajo :as mismas disposiciones establecí -

das pa!'"a las convenciones 

me se desprende del art. 

Trabajo. 

colectivas de trabajo, confor-

481 del Código SustantiYo e.el 

1.3 NATURALEZA �URIDICA DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRA-

BAJO 

Como ha ocurrido con el contrato ind�vidual de trabajo,pa 

z: a explicar ia naturaleza jürÍdica de la Convención colee 

tiva de trabajo se han esbozado numerosas teorías de 

las cuales 

1. 3. 1

na�uraleza 

merecen destacarse las siguientes: 

Los ch· i 1 is tas explicando la 

jurídica de la Convención colectiva de trabajo, 
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expusieron argumentos que puecen resumir en los siguien 

tes puntos: 

1.3.1.i Antecontrato o contrato preliminar. 

teoría el convenio colectivo, es un acto 

Segñ esta 

preliminar pa 

ra el perfeccionamiento del cor, trato individual de 

trabajo, o sea que antes de formalizar esos cont:::-atos & '.L l.

jan por medio de los representantes de ambas partes las 

condiciones para o�ligarse individualmente. Esta tesis es 

inaplicable. 

1.3.1.2 Contrato de mandato. Segé� tenemos entendido el 

mandato es un co:1t.ra-=o en virtua del cual t:.na persona con 

fía a otra la gestión de uno o varios negocios� por su 

cuenta y ::::-iesgo. Y con la sola a=iliación de éstos, impli 

ca t!tulo suficiente para que :a asociación actuara como 

mandatario. La teoría civilista mecti�nte el contrato de 

mandatatio, ha querido asimilar la naturaleza jurídica de_ 

la convención colectiva de tra�ajo y lógicamente han te 

nic.o en cuenta las características de uno y de otro en 

centrándose dife�encias. En el contra�o de mendato inter-

vie:1en dos personas, �na llamada mandatario que realiza de 

terminada gestión o negocio en nom!:ire y representaci6n, 

ce otra persona llamada mandante. 

En el manda.t::i les mandatarios deben ser personas conocí=-

18 



das , mientras que en la convención se pueden obligar per 

senas que no inteYvinieron en el momento de formali-

zarse. El mandatario actúa en nombre y representación del 

mandante, mientras que los sindicatos actúan en nombre pro 

pi.o. 

En consecuencia en la convención colectiva de trabajo, la 

asociación profesional o sea el sindicato o:· la federa 

ción según el caso no asume la representación civil de 

sus miembros sino la representación profesional de és -

tos. Por otra parte, tiene algunos vacíos que no llena a 

cabal id.ad. 

1.3.1.3 Contrato de adhesión. Como observamos existe una 

norma que se impone y a la cual se adhieren los partici -

pantes en la conven�ión colectiva de condiciones de traba 

jo, donde las ideas del más fuerte se acepta por el más 

débi!, sin embargo es difícil aplicar este contrato de ad 

hesión a las co�venciones colectivas de trabajo ya que 

si tenemos en cuenta que el fundamento de esta es preci-

samente determina:i:- con la cesigualdad entre los sujetos 

intervinientes en la negociació�. 

En los contratos de adhesión existe la circunstancia que 

el contenido del contrato lo impone unilaterlamente uno 

de los contratantes al cua! se adhiere el otro. En las 
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convenciones colectivas por el contrario los sujetos que 

intervienen se obligan a :as estipulaciones estableci-

das e nella. 

1.3.1 .4 Contratos innominados. Considerado por algunos 

atuores que la convención era un con-::rato innominado den 

t:?:o del ámbito del de:?:echo civil no reglamentado pero·· pre·•· 

visto por la ley, con características propias. Esta teo 

ría adolece del mismo error de incluirlas dentro 

los límies coiltractuales. Basta tener en cuenta que 

de 

la 

convención co:ectiva representa el molde utilizado pa::::a 

que dedntro de ella se vacíen los contratos individuales 

lo que resulta indispensable para que la convención se 

formalice. Es imposible aplicar las convenciones colecti 

vas mien�ras que no hayan contratos individuales a los 

cuales aplica:::-los. 

1.3.1.5 Teoría de la estipulación a favor de terceros. La 

estipulación a favor de terceros es un .contrato en virtud -

del cual una persona llamaé!.a promitente, se obliga para con 

otraj llamada Estipulante, a satisfacer una prestación a 

favor de un te�cero. Según esta teoría la convención co 

lectiva de tra�ajo ser!a �na estipulación a favor de ter 

ceros en la cual el sindicato sería el estipulante, el 

9atro�o el promitente y los trabajadores los beneficiarios 

de la convención. 

20 



Si bien esta teoría mejora las anteriores, en cuanto per 

mite la eventual extensión e e las claúsulas conven-

cionales a quienes no han sido parte en la estipulación 

y aún a personas futuras adolece del error de atentar 

contra la esencia de la institución; la necesidad de la 

posterior aceptación del tercer beneficiario, lo que es 

inacmisible. Algunos criticos sostienen que para que se 

dé el caso de la estipulación en favor de terceros,son 

necesarios estos tres presupuestos: 

-Que la estip�lación sea la parte, no el todo contrato.

-Que lo �avoreable no vaya condicionado

ninguna especie de obligación. 

ni compensado por 

-Que �inguno ae los contratantes tenga autorizac�ón bastan 

te ni representación del tercero. 

Ninguna de estas tres condicio�es se d& en la convenci6n. 

Por otra parte, de acuerdo a esta teoría, habría que con 

siderar a los trabajadores como terceros en relación 

con la asociación p=ofesio�al, lo cual nos 

desatino,pues es bien sabido que los trabajadores son 

tegrantes de las asociaciones, a�n cua.nC.o después 

que estas obtienen el �eco�oc�reisnto ae la personería 

un 

in 

de 

ju 
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rídica se convierten en entes distintos de sus integran-

tes. 

Las observaciones anteriores, entre otras, prueban que 

esta teoría tampoco satisface las exigencias científicas 

que implican explicar la naturaleza jurídica de la conven 

ción colectiva de trabajo. 

1. 3. 2 Teoría sociológica. A diferencia de las teorías ci 

vilistas que trataron de ecúi,..,ar 
� J:' la naturaleza jurídica 

de la convención colectiva de trabajoa la de algunas figu-

ras jurídicas clásicas del derecho civil, las teorías so 

cioló<;icas han agregado a la comprensión del problema al 

gunos ingredientes distintos a los estrictamente jurídi-

cos, relacionados más directamente con la sociología y 

la administración, gracias a los cuales se ha obtenido una 

explicación más :::-acional, más realista y más cientifi-

ca del asunto debatido. De ella resumiremos tres: 

-La de la solidaridad necesaria.

-La de la costumbre o el uso indu�trial

-La del espontaneismo jurídico social

í.3.2.1 Teoría de la solidaridad necesaria. Tiene su fun 

c.ame::-ito en el principio democritico de que los intereses 

de las mayorías deben p:::-imar sobre los de las mino:::-ías. 
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Supone en consecuencia,que los intereses individuales o 

simplemente pe:!'."sonales deben subordinarse a los intere 

ses colectivos o sociales. 

Esta teoría pretende explicar la naturaleza jurídica de la 

convención colectiva de trabajo, con base en tres ele 

mentas: 

-La representación.

-El sometimiento de los intereses individuales a los colee 

tivos. 

-La solidaridad necesaria que dene existir entre los inte-

grantes de todo grupo profesional. 

En el caso concreto de una convención colectiva de traba 

jo, el desarrollo de esta teoría sería el siguiente: el 

sindicato, sería el !'."epresentante de los trabajadores 

frente a la parte patronal en virtud de la delegación que 

éstos harían en aquel, de facultades profesionales. El prin 

cipio del sometimiento de las minorías a las mayorías se 

ex plica:r-ía diciendo que cuando una ?ersona ingresa a un 

sindicato se somete de antemano a las decisiones tomadas -

por la mayo�ía de sus miembros y se compromete a respetar -

las . 
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Finalmente, la solidaridad necesaria tendrá como base el 

supuesto de que las personas que integran cualquier cla 

se de asociación se encuentran ligadas entre si por una 

identidad de intereses profesionales que las obliga. 

1.3.2.2 Teoría del espontaneismo jurídico social. Algu-

nos autores como Gurvitch sostienen que fuera del dere 

cho estatal, existe otro derecho espontáneo que sería 

creado por determinados grupos sociales dotados de cier-

ta autonomía que daría O:?:"igen a categorías jurídicas es 

peciales que serían fuentes de derecho objetivo. En di 

chas circunstancias radicaria la facultad obligatoria que 

tienen las convenciones colectivas de trabajo. 

Ellas se:::-ían co�secuente�ente, emanación de ese derecho es 

por. táneo que se crearía en los grupos sociales o profe -

sionales en este caso en la empresa. 

1.3.2.3 Teoría de la cos�umbre o el uso industrial. Para 

2.lgu:1os autores la razón de la fuerza obligatoria de la 

convención colectiva de trabajo radica en las practicas 

usuó.les ce orden profesional, o costumbres, las caales se 

YÍan fuente a., derec:10. En consecuencia, si en determinada 

rama indust�ial, un acuerdo sobre condiciones de trabajo 

f-:.ier a ac ep-::ado ?Or la mayoría ce los pat�ono3 y de los 

trab2.jado:::es, tal práctica debe:::ía ser aceptada como un 



uso industrial y aplicarse aún a las personas que no 

estuvieran •:inculadas al acuerdo salvo el caso de es 

tipulación expresa en contrario, . De esta manera la 

convención colectiva de trabajo no sería sino una nor 

ma reglamentaria de la pro::esión, norma que se ha 

ría obligatoria precisamente corno consecuencia de la 

costumbre o uso en la respectiva profesión. 

.4 CARAC�ERISTICAS DE LA CONVENCION COLECTIVA DE TRABA 

JO. 

Al igual que el contrato individual de trabajo, la conven-

ción colectiva presenta determinadas caracerísticas que 

conviene des�acar. n . . 

� 1.cnas carac-t:erí.sticas son las siguien 

tes: 

1 • 4 • 1 Es un contrato principal. La convención colectiva de 

trabajo, según algunos autores, es un contrato principal,es 

to es, c;:ue tiene vida juridi=a propia, no depende pues -de 

ninguna otra convención,acto o declaración de voluntad 9a 

ra que sea considerado como una figura jurídica autónoma. 

�os apartamos totalmente del anterior criterio por no 

en con t.::..-ar muy claro el concepto de que la convenci6n colee 

ti.·✓ a de t r al:. aj o sea un contra�o principal. Tomando la 

definición que nues�ro código Eustantivo de trabajo dá a la 
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convenci6n colectiva de trabajo cuando dice que el objeto 

de esa es "fijar las condiciones que regirá los contratos 

de trabajo durante su vigencia", vemos muy claramente que 

la convenci6n colectiva de trabajo depende necesariamente 

de la existencia previa de �n contrato de trabajo, ya sea 

individual o colectivo. 

Esto nos demuestra claramente que para que la convenci6n 

colectiva de trabajo exista, debe existir de antemano, 

un contrato de trabajo, individual o colectivo, pero que ,

sin éste no habría convenci6n colectiva de trabajo, pues 

no habría que establecer condiciones de trabajo. 

1.4.2 Es un contrato bilateral. Se ha dicho que existen 

contratos unilaterales, en loscuales sólo una de las par 

tes se res?onsabiliza del cumplimiento de determinadas 

obligaciones, como es el caso de la agencia .e • • 

0,.1.01.osa, y 

co;:;.tratos biblaterales, en los cuales cada una de las par 

tes que concurren a formarlo se responsabiliza del cum 

pliniento de obligaciones que se tiene como correlativas, 

y que viene a darle al acto o declaraci6n de voluntad un

ci�rto equilibrio e�tre las prestaciones aunque para cada 

una de las partes se originan en ellos. 

Con este criterio la convenci6a colectiva ci e:- t r a b aj o es 

un contrato bilateral, pues en su perfeccionamiento inter 
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vienen dos partes: 

-El pat?:"ono

te, 

o la asociación de tipo patronal, por una�par

-Por otra parte, el sindicalismo

laboral por otra. 

Cada una de las cuales acepta 

obligaciones,. Las del pat!."ono 

tronal, como es bien sabido, son 

o la asociación de tipo

responder por determinadas 

o asociación de tipo pa 

de pagar a los trabajado 

los aumentos salariales debidos a las prestaciones es 

tralegales pactadas. Las del sindica�o o asociación de 

tipo laboral por su parte,son las de asegurar, por part.e 

de sus atiliados la realización de la la�o?:" para la cual 

han sido contratados, dentro ce la condición de modo, tiem 

po y lugar que hayan sido acordados. 

1 . 4 • 3 Es un contrato oneroso. Desde otro punto de vista, 

ei;isten contratos gratui�os y contratos onerosos, segun , 

que ter.san por objeto el beneficio de una sola de las par 

tes, o que por el contrario ::iusq_uen la utilidad de las par 

tes contratantes, grav&ndose cada una en beneficio de otra. 

1. 4. 4 Es un contrato de tracto sucesivo. La convención co 

lec::iva de traba.jo no es un cont�ato de cumplimiento ins 
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tantáneo sino de tracto sucesivo ya que en la convenci6n 

colectiva de trabajo las obi-i -gaciones nacen y se extin-

guen periódicamente en la medida en que las partes con 

tratantes van dándole cumplimiento a sus res?ectivos 

1. 4. 5 Es un contrato conmutativo. Se consideran conmuta 

tivos los contratos en bs c�ales cada una de las partes se 

obliga a dar, a nacer o no hacer algo, que se tiene co 

mo contraprestación de lo que la otra se obliga a dar, a

hacer, o no hacer algo. 

En la confencifin colectiva de trabajo se ve claramente re 

flejaja esa situación. El patrono o su asociación se obli-

ga a pagarle a sus trabajadores determinados salarios o

reconocerles determinadas prestaciones extralegales, en 

tanto, que estos se obligan 

durante determinado periodo 

. 
" rr.ina�a obra. 

La remuneración que reciben 

a su vez a laborar para aquel 

de tiempo o a producir deter 

los t:::-abajadores en este ca 

so se mira como contraprestacién de la obra producida por 

éstos o de la duración de la jornc.da de trabajo respecti-

va. 
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1. 4. 6 Es un contrato solemne. A diferencia del contrato 

individiaul de trabajo que es consensual, la convenci6n 

colectiva de trabajo es solemne, no sólo ?Orque debe cons 

ta� por esc!'.'"ito sino porque para que surta sus efectos-

jurídicos es requisito indispensable remitir un ejem., ;_ 

plar deella a la Divisi6n de Asuntos colectivo del 

nisterio del Trabajo y seguridad social, dentro de 

Mi 

los 

quince días siguientes a su firma, para fines de publici 

dad. Sin este requisito la convención no surtirá nin 

g·G.n efecto. 
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2. l�ATUR1,a.LEZA DE LA CON\TENCION DE TF..ABAJO

:CN LA LEGISLACIOU CO:i:,OMBIAl�A 

En cuanto a los sistemas iceados para la solución pacifica 

y normal de los conflictos colectivos, no existe unifor-

rniC.ad de criterios en la doctrina ni en el derecho po 

sitivo, en la cual la legislació� colombiana marca un pa 

so lento pero cláro de la teoría puramente contractual,al 

campo publicista. 

2.1 EVOLUCION LEGISLATIVA 

La ley 78 de 1919 es la primera �úe habla implícitamen 

te de un arreglo como consecuencia de un conflicto colee·· 

tivo y ello se encuentra establecido en los artículos se 

gundo y tercero¡ e.e acuerdo con el artículo tercero si 

se llega a un acuerdo, se desprenderá de él una diligen-

cia que firmará la autoridad, los representantes de los 

huelguistas y los patronos, gerentes o administradores de 

las emp:::-esas y de ellos se da::-á:1 sene.as copias a las 

partes. Y conforme el articulo segundo: Los individuos -



que se propongan entrar en huelga o que hayan entrada en

ella, pueden ombrar a uno o más representantes para que 

se entiendan con los dueños de las fábricas o empresas -

respecto de sus peticiones o reclamaciones, a fin de pro 

curar llevar a un arreglo amigable la diferencia que ha 

ya surgido. Agregando el artículo tercero "dicha dili-

gencia y sus copias auténticas tendrán mayor valor 

su escritura púb�ica, para obligar a los interesados 

cumplimiento de sus compromisos. 

de 

al 

Como se puede observarse, la concepción del arreglo final, 

sin denominación alguna distinta de "arreglo", supone lo 

que posteriormente se ha dednominado "Convención colectiva" 

de Trabajo", pero se estaba en el campo puramente con 

tractual, o al·. menos asi lo parece, lo que se comprende per 

fectamente 

problemas 

por la poca evolución en el conocimiento de los 

sociales para esa €poca. 

La Ley 21 de 1920, sobre conciliació� y arbitraje en 

con:lictos colectivos de trabajo, que complementó la 

anterior, traza una línea parecida. Ello resulta de 

a!:"tÍculos 4o y 120 conforme al artículo 40 • •  , "si se 

gare a un acuerdo entre el jefe o director y los 

pleQdos, aquel será de forzoso cumplimiento por el 

los 

ley 

sus 

lle 

em 

ti ern 

po y en las cone-iciones en que se hubiera celebrado, pa 

ra lo cual se extenderá un acata de lo acordado, que se 

rá firmada por los delegados y por el director o je
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fe y de lo cual se !:"emitirá ur.a copia auténtica a la 

prime::-a autoridad política del lugar. Y conforme al ar 

tículo 120 "la decisión, concepto o dictamén que for-

mulan los conciliadores, no es obligatorio para las par 

tes contrata�tes. Pero si se llegare a un acuerdo, este se 

extenC.erá en un acta, en la cual se incluirá los pode-

res las estipulaciones, que equivalen a un contrato y se 

rán obligatorias para las partes contratantes. 

Como puede observarse esta ley de 1920 avanza un poco 

mis en clariCad, pe=o no en ir-stitucionalidad doctrinaria. 

Pues ya llama abiertamente "contrato" al resultado del arre 

glo amigable, lo que indica que n�es�ra legislación se en 

co:1traba aun en la época convención co 

lectiva. 

La �ey 57 de 1926 que introdujo algunas modificaciones en 

cuanto a conflictos colectivos, para nada se refirió al 

a!"reglo final de manera que la situación quedó como la ha 

bÍa fijado la ley 21 de 1920. 

Aproximadamente 20 años después se plantea por primera 

vez en Colo�bia en el terreno doctrinario el problema 

la ccnvención colectiva, ya con rive�es de actualidad 

el derecho público. Corresponc.ió esta tarea a los 

tores JOSÉ: Joac::uín Caiceéio Castilla y Carlos Lozano 

de 

en 

doc-
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Ministros ambos del gobierno en ese entonces, con ocasión 

de la presentación de un proyecto de ley sobre la maeria 

que no alcanzó a ser aprobaca. Con este motivo, y pa 

ra explicar ne toda su amplitud lo concerniente a la 

r,aturaleza y esencia de la contratación colectiva, el Dr 

Carlos Lozano y Lozano pronunció una conferencia en la 

facultad de Derecho de la Universidad �acional, el 1 5 

de Septiembre de 1942, en la cual hizo un profundo aná 

lis is de la institución, comparándola con la convención 

colectiva de Brasil, y a la cual pertenecen contextos de 

sumo interés. Para no tergiversar el pensamiento de los 

dos, debe decirse gue • . ,e .  • � primeramence se re�irio al Doctor 

Lozano al aspecto puramente legal de los contratos co 

lectivos en la legislación brasilera, para pasar 

go a 

lla 

no ser un examen también comparativo,entre 

situación y lo que se proponía para Colombia. 

constitución del Brasil del a�o 1937, el artículo 

lue 

ague-

La 

per 

tie�ente decía:" Los contratos colectivos de trabajo concl�i 

dos por las asociaciones legalmente reconocidas de em 

pleados trabajadores, artistas y especialistas, serán a 

aplicados a todos los empleados, trabajadores y artis-

tas �ue aque:los representan. 

n� Convención prevalece sobre la voluntad individual de 

las par-:.es en el caso de cada contrato aislado. Esta -

fuerza 

contrario 

normativa de irradiacción que es esencial o de 

el sistema carecería de objeto, no consta 

lo 

de 

objeto como ya se vió pero está establecida en el artícu-

lo :·o del Decreto 21761 donde se dice �ue las convencio-
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nes 

pos 

colectivas 

q ue las 

mismo que a sus 

,:¡ 
� �aran 

obligan tanto a los sindicatos o ª. gru 

han ce lebrado 

respectivos 

o adhie ren 

rr.i e:rcbros 

a ellas, lo 

quienes no 

las obligaciones asumidas por 

que 

el 

hecho de 

exonerados de 

no retirar su adhesión o dejar de hacer par 

te de los sindicatos de grupo. 

De lo anterior, se puede concluir que para ese año 1939 

las ideas colombianas sobre la naturaleza de la conven-

ción colectiva habían avanzado notablemente y se de-

sarrollaban sobre la teoría de los tratadistas europeos 

particul armente Duguit y Hauriou. 

En efecto, se dicta po r el gobierno bajo la invocatoria 

del art. 1 1 9 (hoy 

2350 

121} de la Constitución, el Decre 

to legislativo de aquel que introdujo reformas fun 

damentales y radicales a la legislación social, y más con 

cretamente en el campo que nos ocupa, sobre convenciones 

colect ivas de trabajo que indican que sus gestores es 

taban ya colocados dentro de las teo rías publicistas.En 

efecto, el artículo 24 de dicho estatuto dice: 

La convención colectiva de trabajo es la que se celebra 

voluntaria."Tiente entre uno o varios patronos, o asocia 

cio!les patronales, por una parte y uno o varios sindi-

catos de trabajadores o fedeYaciones de sindicatos, 

por otra, para fijaY las condiciones generales de 

trabajo a las cuales los ente�derán sujetos los con-

tratos individuales o sindi8ales áurante su vigencia. 
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NO ob stante, la impropiedad técnica que se advierte en 

esta defin ición, al hablar de conven ciones voluntarias 

y de la posibilidad que cubrieran o am pararan los contra-

tos sin dicales, er rores que posteriormente fuer on co 

rregidos, puede decirse que la áfirmación procedente de 

carácter doctrinario es cor recta, es probable que se 

hubiere pensado en convenciones forzadas por el estado 

o convenciones a la fuerza, in st itución que jamás ha

existido en la legis lación colombiana. 

El 1o de noviembre de 1944 se presenta por el Min istro 

Adám Arriaga Andrade a la Cámara de representantes, el 

proyecto de la que fué posteriormente la ley 6. de 1945 

que recogió esencialmente en s u  articuo la mayor parte de 

las dis posicionés del Decr et o 2350 del año anterior,a 

que acaba de hacerse referencia. El texto de la ley que 

define convención d ice así:

La ccr.vención colectiva de trabajo es la que se celebra 

entre uno o varios patrones o asociaciones patronales 

por una parte y uno o varios sinaicatos o federaciones 

sindicales para =ijar las condiciones que regirán -

los contratos individiaules de trabajo durante su vi 

gencia. 

Por otra parte el art. 467 del código Su s tantivo del tra 

bajo recoge practicamente en s u  totalidad el cr iterio y 
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la de=inición de la ley 

los años de 1945 y 1951

6 de 1945. A esta época 

· corre spo:-1den importantes 

entre 

ju-

risprudencias del antiguo tribunal supremo del trabajo y 

posteriormente re�ogidas por la Sala de casaci6n labo�al� 

de la Co:::-te Suprema de justicia, donde está 

sión el criterio de la naturaleza jurídica 

con preci -

de la conven 

ción al cual ofrece dos aspectos: uno de carácter nor 

mativo o de derecho objetivo y otros de carácter con 

tractual que fija las obligaciones de los contratantes. 

El método escogido por nuestra legislación es un com 

promiso frente a la idea auto!'.'itaria y a la idea libe-

ral; est&. bien que el Estado promulgue una reglamenta 

ción obligatoria c¿ue se informe a todos mediante órganos 

Estos no· son· como en los regímenes autoritatrios,asocia 

cienes estatales que tengan el carácter de establecirnien-

to públicos, sino organizaciones en las que los sindi 

catos, y los empresarios siguen siendo lideres, pero a

los cuales se da así una importancia oficial cada 

mayor . Peería decirse que a la luz de la doctrina 

ley colombiana la convención colectiva es un acto 

y 

día 

la 

jur.ídi 

co solemne, de contenido prineipalmente normativo, concluí-

do entre uno o varios sindicatos 

les y uno o varios empresarios 

nos, que buscar el 

o federaciones sindica-

o asociaicones de 

equilibrio entre 

patro

el 

cual el capital y �l .trabajo asalariado, crean un derecho 
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objetivo, más favorable que la ley para que sirva de 

contenido obligatorio a los oont:ratos individuales de 

trabao, mientras ':i:ig a Y. tenga su vigencia.

Ampliando un poco lo anterior precisaremos en lo s_iguien 

te: se dice que es de carácter principalmente normativo 

para significar que el objeto de la convención es el de 

señalar reglas que gobiernen los contratos individuales 

de trabajo, porque aunque es evidente la convención pue 

de 

o.en 

tivo 

tener al lado de las claúsulas generales, también 

tener claúsulas de ca:rac�er especial auqnue el 

pue 

obje-

primordial de ella y lo que la hace verdaderaraen-

te importante a la luz del derecho y de las relaciones so 

ciales, es su capacidad para norrnativizar las relaciones 

de :trabájo, o sea para crear reglas de derecho general. 

A este respecto cuando se habla de crear un derecho objeti 

vo para significar que las reglas de la convención, a la 

manera de la ley, son generales, i:npersonales y univer-

sales dentro del Úmbito a que esté'.n destinadas. Es de 

cir las claúsulas generales de.la convención no J... . L.l.enen un 

destinatario particular y preestablecido fuera del cual 

ella no puede concebirse, sino por el contrario, están-

destinadas a un ámbito de trabajo independientemente de las 

personas que lleguen a él, bien sea po:::- el lado del 

trabajador o áel lado emp:::-esarial. En esto consiste su 
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objetividad, es decir, su impersonalidad. 

Se dice que aauella objetividad es distinta y más favora 

ble que la ley con el solo criterio de comparación, pues 

la ley garantiza a las asociaciones prifesionales y empre 

sariales el derecho de crear ünas reglas objetivas que no 

tienen otra finalidad Última que es la de superar las ga 

rantías con respecto a las que brinda el estado mediante-

sus leyes. 

No se comprendería una convención colectiva, dentro de 

la natu=aleza de las cosas que tuvie�en por objeto ha 

cer cumplir la ley . Por consisuiente las reg�as generales 

de la 
. .,. 

convencion siempre deberán entenderse corno normas de 

que han debido superar y que efectivamente superen 

la legalidad de Es norEas es decir, las disposiciones expe 

die.as por el legislador. 

colectiva carecería de 

Si así no fuere la convención 

importancia política, jurídica 

y social, pues las reglas de derecho objetivo creadas por 

la convención buscan ...:na normatividad más favorable que 

la ley, .-buscanco mejores condicio�es de tipo profesional 

económica y otras, para la clase trabajadora. 

2.2 OBJETIVO, CONTENIDO Y FORMA DE LA CONVENCION COLECTIVA 

:)E 7RABAJO 

Co:1sideramos necesario \To l ver a los a:: tí culos 4 6 7 en su pa:c
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te final y el artículo 468 del código sustantivo del trabajo. 

Conforme a la parte final hel artículo 467, indica que la 

convención colectiva se celebra "para fijar" las candi 

ciones que regirán los contratos de trabajo durante 

su vigencia; y la parte que nos interesa del artículo 

468 dice Que la convención debe contener además de 

las estipulaciones que las partes acuerden en relación con 

las condiciones generales de trabajo, en la convención co 

lectiva y se indicarán la empresa o establecimiento -

industrial y oficios que comprenden, el lugar donde ha 

de regir, la fecha en que entrará en vigencia, el plazo de 

duración y lascausas y modalidades de su prórroga, de 

nuncia y la responsabilidad que su incumplimiento entrañe 

Analizando el artículo 467.en su parte =inal, donde dice 

que las condiciones de trabajo a que se refiere este 

Último artículo están contenidas e n  las llamadas claúsu -

las normativas de la convención, es decir, aquella que se 

refiere a los salarios, primas, jubilaciones, vacaciones,vi 

vienda, bonificaciones, la organización del aprendizaje,etc 

pero atendida en un sentido más amplio comprende también 

las condiciones de trabajo, relaciones laborales tales co 

mo la constitución , integración y procedimientos de los 

tribi.:nales o comisiones conciliadoras o de arbitraje pa 

ra resolver conflic�os de 
., 

caracter jurídico. 
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El cócigo sustantivo del trabajo parece hacer 

sis en el aspecto puramente normativo de 

mayor 

las 

énfa 

con-

venciones colectivas, estas envuelven también las lla 

claúsulas obligacionales, ésto es a que 11 as cons. ··· 

tituícas por las disposiciones que fijan las 

ciones recíprocas de las partes 

vención colectiva. Son aquellas 

que celebran 

encaminadas a 

obliga -

la con-

procurar 

el cumplimiento de los deberes recíprocos entre las par 

tes que celebran la convención colectiva. Son aquellas 

encaminadas a procurar el cumplimiento de los deberes re 

cíprocos entre las partes que celebran la convención pa-

ra p=ocurar su exacta ejecución y cumplimiento. 

En cuanto al co ntenido de la convención colectiva débese te 

ne:::- presente que aquellas no deben desconocer el mínimo, 

de derechos y garantías consagradas por la Constitución, 

y las leyes en favor de los trabajadores y no produce -

efe-to alguno cualquier estipulación que afecta o descono 

ce ese mínimo legal. 

Por otra parte, en cuanto al objeto de la convención co 

lectiva se pueden señalar los siguientes puntos: 

-Unificar las condiciones de trabajo dentro de la empresa 

esta unificación tiene un contexto intensivo especial,-

que no significa en modo alguno uniformidad de los con 

t::::-atos individuales de �=-abajo. una cosa es la norma 
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gene!:"al 

contratos 

de contenido 
. , 1.mpersona-1. que va a regular 

y otra cosa es el contrato individual de 

los 

tra 

bajo que tiene factores especiales, reales y circunstan 

ciales, que lo hacen una entidad diferente. 

-Un segundo aspecto es lo que la doctrina denomina la 

Paz Social o las treguas sociales entre las partes coro

p:::-ometidas en ellas curante su vigencia. Esto es perfec 

tamente explicable y resulta como consecuencia lígica de 

la contratación, pues si como se admite generalmente, la 

cor:vención busca establecer y establece una normatividad 

superio:::- y unas condiciones económicas para los trabaja 

do::::es cada vez mejores, es lógico que por lo menos du 

rante el término de duración de la convención se viva, 

al arnpa:::-o de esas condiciones y desaparezca el espec -

tro de la intranquilidad y de las perturbaciones en el 

trabajo y de los conflictos entre la empresa o empresas 

y el sindicato o sindicatos comp�ometidos en la con 

vención. 

-Un tercer motivo lo constituye el crear un derecho ob 

jetivo, una normatividad que mejore las condiciones 

la ley 

t.ratos 

establece para que ce ella 

de trabajo. 

-Un cua:::-to cbjetivo es el de evita:::-

se alimenten los 

la competencia 

que 

con 

des -
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leal. Este aspecto se refiere tnato a la empresa como a 

los trabajadores. Respecto de la primera, la unifica 

ción de condiciones de trabajo y en general de costos 

colocan a la e�presa en términos globales, por fuera de 

la 

o 

posibilidad de ser tratada en condiciones 

de tener que desempeñarse en condiciones 

desiguales, 

de pérdidas 

o de inferioridad en la vida comercial. Y respecto de los 

sindicatos de la misma manera se establece un orden en 

el mercado de trabajo que los coloca por fuera de la 

posibilidad de la anarquía salarial y prestacional, que 

son y fueron la consecuencia obligada de no tener contra-

tación colectiva. 

-Un quinto objeto es el de establecer un orden financiero 

conocido y más o menos fijo para la empresa durante la 

vigencia de la convención. 

La doctrina se ha preocupado mucho sobre el contenido de 

la convención colectiva de trabajo, a continuación sinteti 

zaré algunos conceptos al respecto: 

La O.I.T. distingue el contenido entre claúsulas sustanti 

vas, las que rigen las condiciones labores y las adje-

tivas, las que regulan derechos y obligaciones de las par-

tes; las primeras son de carácter objetivo y las se 

gunc.as de índole subjetiva. 



Garzón Ferreira div�de el contenido en cuatro partes: 

·El primero: elemento normativo.

El segundo: el· elemento obligacional. 

El tercero: envoltura protectora 

Cuarto: elemento accidental o tránsito. 

Nuestro código sustantivo de trabajo en su artículo 468 

dice que además de las estipulaciones que las partes acuer 

den en relación con las condiciones gnerales de trabajo, 

en la convención colectiva se ifidicará la empresa o

establecimiento, indust�ia y oficio que comprende, el lu 

gar o lugares en donde ha de regir, la fecha en que en 

trará en vigor el plaeo de duración y las causas y mo 

dalidades de su prórroga, su desahucio o denuncia y la 

responsabilidad que su impedinento entrañe. 

La jurisprudencia colombiana ha sostenido que existen dos 

clases de cláusulas en las convenciones colectivas de tra 

bajo: 

-Las normavtivas: o sea· las

de una relación de trabajo • 

que integran el contenido 
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-Las obligacionales: que son las encaminadas a procurar el

cumplimiento de los derechos recíprocos entrelas partes -

que celebren el contrato o acue::-do, a fin de asegurar su 

ejecución y crnplimiento. 

Estas sólo afectan a las partes que intervienen en la con-·-

vención. Aquella que se extiende a todos los trabajado-

res, dado que su contenido es de regulación de las condi-

ciones de trabajo. 

2.3 FORMA DE LA CONVENCION COLECTIVA 

En cuanto a la forma de la convención colectiva tenemos 

que su naturaleza es un acto jur:.cico solemne. Por 

anterior existen algunos requiéitos sin los cuales 

lo 

la 

convención colectiva no tendría ningún efecto. Dichos 

::::-equisitos son: 

-La convención colectiva de trabajo debe constar

crito. 

-Que se haga pública. Consiste en depositar 

por es 

en poder d 

del funcionario público correspondiente (Ministerio del 

trabajo y seguridad social), - división de asuntos colecti 

vos) , v.r.a copia de la convención a m2.s tardar centro de 

los quince días siguientes al de Sü. firma. 
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-Deben extenderse tantos ejemplares de ella cuantas sean

las partes y una más que deberá ser depositada en 

�inisterio de Trabajo conforme lo explicado. 

2.4 EXTENSION DE LA CONVENCION COLECTIVA 

el 

El problema de la extensión de la convención colectiva de 

trabajo, ha sido un punto 

del cual se han presentado 

las distintas. 

muy controvertido y respecto 

en diferentes ocasiones fórmu -

Desde 1944 y hasta la fecha puede decirse que el problema 

de la extensión de la Convención colectiva se debe exami-

nar desde dos puntos de vista: 

-Primero: desde el punto de vista de las personas. 

-Segundo: desde el punto de vista del territorio. 

2 • 4 . 1 Extensión personal� El artículo 37 del Decreto 2351

de 1965 parte de la base de que los efectos de la conven 

ción colectiva son aplicables a los primitivamente afilia-

dos a la organización sindical y de manera excepcional a

c;:uienes posteriormente, quieran llegar a beneficiarse 

de la convención o a afiliarse a la o�ganización sindi -

cal.. 
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También se aplica la convención colectiva a terceros, 

Esto es lo que la doctrina laboral colombiana ha de 

nominaao "extensióin a tercero" dando a •  entender que 

son tales aquellas personas no afiliadas al sindicato-

en el momento de celebrarse la convención, o definiti 

vamente no perteneéientes a él pero que son trabajado-

res de la empresa. 

Desde el punto de vista técnico nos parece una impropie-

dad not:.o::cia llamar "terceros" a esta clase de personas 

porque con ello se contrad�ce la teoría política y jurí-

cica -e la convención. Llamar terceros a otros trabaja 

dores que son de la misma profesión o de la misma cla 

se, pero no pertenecían a l  sindicato al momento de 

celeb::-arse la convención es adoptar una terminología 

inadecuada. 

Con respecto a la extensión a terceros de la convención co 

lectiva el artículo 38 del Decreto 2351 de 1965 dice 

qu.e cuando en la convención colectiva sea parte un sin 

dicato cuyos afiliados excedan d� la tercera parte del 

total de los trabajadores de la empresa , la norma de 

la convención se extiende a todos los trabajadores de la 

misrna sean o no sindicalizados.

2. 4. 2 extensión territorial de la convención. El proble 



i¡ia de la extensión territorial de la convención co 

lectiva toca aspectos, diferentes de los hasta ahora tra 

tados. 

No se trata ya simplemente de la celebración expontánea 

de una conenci&n colectiva de trabajo sino de llevar 

sus 

más 

efectos 

,
. 

amp ... ia

hasta terrenos no previstos aún por la 

de las doctrinas, como es el de coñijar -

personas, empresas y regiones que nunca tuvieron con -

flictos entre sí ni pensaron ser cobijados por dicha 

convención. 

En Francia a manera de comparación, este s is-tema se 

estableció a partir de la ley 11 de 1950, por medio de 

la cual las convenciones de carácter nacional son suscep 

tibles de extensión cuando hayan sido concluidas por ra 

mas .de actividad definidas en nGmero aproximado a veinte-

desd� el punto de vis::a profesional. En la legislación Me 

xicana, exis::e y :debió ser to!:'lada de la legislación 

francesa a partir del artículo 58 de la ley federal -

del trabajo. En alemania por medio de la ley del 9 de 

ab:::-il de 1949, se establece la posibilidad de extender -

las cláusulas de la convención colectiva con fuerza 

cbliga-:.oria para terceres que no hayan intervenido en 

su elaboración, siempre que se cumplan los siguientes re 

quisitos: 
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-Que lo s empresarios afectado s por la con vención normati 

va empl een al menos un 50% de lo s trabajadores traba ja 

dores para q u iene s  haya de r e gir el con venio. 

-Que la declarac ión de obligator iedad general parezca c on 

ven ien te por razones de interés público. 

En Colombia aparece el sistema por primera vez en el artí 

culo 48 de la ley 6 d e  1945 cuyo tenor es el sigu ien te: 

Cuando haya convenciones colectivas q�e comprenden 
más de las dos terceras partes de los trabajadores 
de una rama industrial en una dete::.-minada región e 
económica, el gobierno poara hacerla extensiva en 
todo o en parte a las demás empresas (patronos y 
trabajadoes) de la misma industria o de la región,que 
sean de igual o de semejante capacidad técnica y 

economía; para que el gobierno pueda extender los 
efectos de las convenciones colectivas a empresas -
distintas, lo que hará por �e�io de decretos, se re -
quiere que las empresas a las cuales se e)�tienda la 
co:ivención, no tenqa celebrada ninquna en P'\ejores con 
d ic iónés: con--_sus •. tr:ábá j adores organizad os . 

?!=�GR.l\.FO: Para los fines anteriores, el gobierno que 
da facultado para dividir el país en regiones econó 
micas y para catalogar las emp=esas de igual o se 
mejante capacidad técnica y económica de cada ra 
ma ind;,ist:ri al. 

La norma en cuestión pa só sin mo difi cacion es al actual 

cód igo Su stantivo d el Trabajo, en su artículo 472 llamán 

dola extensión por acto gubernamental y en ésto se ha ma 

nife stado y manteni do hasta aho=a. 
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3. AUSENCIA DE LAS PARTES CONTRATANTES

Cabe anotar que las partes de una 
- �  convencion colectiva son: 

El sujeto patronal 

El sujeto onrero. 

Y uno de los aspectos i nteresantes de la convención consi s  

te en averiguar y determinar que fenómenos se producen 

cuando falten algunos de los sujetos de la convención. 

El Código Sustantivo de Trabajo ha contemplado separadamen 

te la hipótesis en el caso de faltar el sujeto patronal 

en todo o en parte o por el contrario que faltare el sujeto 

obrero. 

3.1 FALTA DEL SUJETO PATRONAL 

Dispone el art. 473 del Código Sustantivo de Trabajo, si 

firmada una convención colectiva el patrono se separa del 

sindicato patronal que la celebró, con�inúa sin embargo, 



obligado al cumplimiento de esa convención. 

Ssta determinación de nuestra legislación es lógica ya que 

de lo contrario, constantemente los trabajadores se verían 

burlados y las convenciones colectivas sin los efectos con 

quistados con su celebración. 

Para el punto primero de este título, debe recordarse que 

el art. 359 del Código Sustantivo del Trabajo establece 

c;:ue un sindicato patronal no puede·,constituirse legalmen-

te con menos de cinco patronos lo cual se plantean dos po 

sibilidades para el caso que nos ocupa. 

Una de las posibilidades es que el sindicato patronal ten 

ga más de cinco miembros, caso en el cual la separación de 

un miembro patronal no a=ecta el sindicato en cuanto a su 

existencia. En el caso sue el sindicato patronal esté cons 

tituído solo por cinco patronos la separación de uno de 

ellos, determina una causal de disbluci6n del sindicato. 

Es regla de derecho que sin sujeto no puede haber obliga-

cienes, por lo cual podría decirse que =altando el sujeto 

de la convención, una vez celebrada, las obligaciones de 

que le eran propias habrían dejado de producirse. Sin em 

cargo, debe tenerse en�cuenta que en la convenci5n operan 

otYos factores independientes de inter&s personal de las 
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obligaciones de que le eran propias habrían dejado de pro 

ducirse. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que en la con 

vención operan otros factores independientes de interés 

personal de las obligaciones, por tanto, en este caso por 

imperio legal o el fraccionamiento de la parte patronal, 

afecte ó no la existencia del sindicato, no altere el con-

tenido normativo de la convención, pues así lo determina 

el mandato legal atendiendo e l  carácter de la convención y 

a los efectos que esta deba producir, por lo que resulta 

lógico, que la separación de uno de los empresarios o pa

tronos del sindicato patronal no afecta en nada la integri 

daa_ de la convención, al menos hasta el limite de su ven-

cimiento. 

3.2 FALTA DEL SUJETO OBRERO O PARTE SINDICAL 

El Código sustantivo del Trabajo en su art. 474 prevee la 

situación en caso de disolución del sindicato que hubiere 

celebrado una convención, esta continuara rigiendo los de

rechos y las obligaciones del patrono y los trabajadores. 

La doctrina considera una "terminación especial de la con

vención·· colectiva" que es aq11el en que desaparecen las obli 

gaciones principales, pero subsisten los contratos indivi-

duales de t=abajo º 
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Esta hipótesis desata con un argumento bien comprensible, 

a saber: en la convención colectiva es preciso distinguir 

como hemos dicho anteriormente, dos clases de efectos: el 

carácter normativo de la convención y el efecto de esa 

normatividad sobre los contratos ±ndividuales de trabajo. 

Por el primero aquella fuente objetiva de derecho, va cum 

pliendo la finalidad juríáica y práctica, de nutrir los 

contratos indi�iduales de trabajo, de sostenerlos a sus 

preceptos en la medida en que tales contratos se van cele 

brando a lo largo de la convención, y en la medida en que 

van recibienóo el contenido jurídico de la convención,van 

constituyendo entidades jurídicas aisladas e independien

tes de aquellas, y por lo mismo, cada uno a su vez forma 

una unidad con contenido p�opio que va hasta el vencimien 

to respectivo del mismo, por ejemplo� si en la convención 

colectiva se pacta una prima extralegal de vacaciones e-

quivalente a un mes de salario por cada período de vacacio 

nes que el empleado disfrute, todos los contratos de tra

bajo que est�n vigentes en el momento de celebrarse, y los 

que lleguen a celebrarse en el iuturo, según las reglas de 

extensión que vimos anteriormente, tendr� incorporado den-

tro de su contenido particular, el dErecho a que se les re 

conozca la mencionada prima de vacaciones de nuestro ejem 

plo. Luego la medida en que la convención esté vigente co 

mo normatividad, estas reglas seguirán descendiendo a los 
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contratos individuales de trabajo y haciendo parte de cada 

uno de ellos como entidad especial y que según las circuns 

tancias va a configurar un derecho adquirido para cada tra 

bajador y mientras subsistan los efectos de la convención 

se cumple inexorablemente. 
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4. DURACION Y PRORROGA DE LA CONVENCION

La duraci6n de las convenciones:colectivas en nuestra legis 

lación colombiana deja en libertad a las partes de señalar 

el plazo o la duración de la convención colectiva,· dentro 

de los cuales se pueden presentar los siguientes casos: 

Como dijimos anteriormente existe libertad de escoger el 

plazo que ha de durar. Ha sido costumbre fijar en las con -

venciones un plazo máximo de dos añosº Es también frecuen-

te que a ciertas cláusulas convencionales, como en la que 

hacen relación de los salarios, se les de un término de du 

ración menor. 

Según la naturaleza ce la obra contratada o para un deter 

minado trabajo, será entonces por el tiempo que dure una 

obra o trabajo determinado según la naturaleza del mismo tra 

bajo. 

En los casos en que nada se estipule sobre la duración de 

la convenci5n ni se deduzca de la realiia6ión de una obra o 

trabajo determinado, se "presume" que se ha pactado por ter 



minos sucesivos de seis meses. 

4.1 PLAZO FIJO 

La regla fundamental de nuestra legislación es que las par 

tes señalen el plazo de duración de la convención, pero co 

mo resultado de esa libertad se ha celebrado por la costum 

bre e� el plazo de las convenciones colectivas es de dos 

años y como dijimos anteriorme�te se estipula en ellas una 

cláusula conforme a la cual el aspecto financiero o sala-

rial se puede revisar antes del vencimiento del plazo. 

4.2 PLAZO DETERMINABLE 

En este caso se entiende que las partes al celebrar la con 

vención y determinar que ella es para la ejecución de una 

determinada obra, están implícitamente poniendole un ter 

mino o plazo que es facilmente determinable con la duración 

de tal obra o trabajo. Con esta modalidad ocurre lo mismo 

que con el contrato individual de trabajo que se celebra 

por el termino de duración de la obra o labor contratada, 

pues al terminar el objeto del contrato, este se da por 

concluido. 
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4.3 DURACION PRESUNTIVA 

Si la curación no ha sid� expresamente estipulada por las 

partes se presume celebradQ por seis meses, con renovacio

nes sucesivas por el mismo término. Estas disposiciones 

tienen por objeto evitar rupturas intempestivas y conflic-

tos frecuentes entre la empresa y los trabajadores, sin em 

bargo no está exe:ita por lo corto del término. Favorable 

mente hubiera sido seguir una regla parecida a la que se 

establece para los contratos individuales a término fijo 

los cuales una vez ven�ido el plazo que señalaron las par 

tes, si no hay ffianifestación oportuna de p�órroga o de ter 

minación se entienden prorrogadas al menos por un año. 

4.4 PRORROGA Y DENUNCIA DE LA CONVENCION 

En dos oportunida¿es puede ser pror�ogada la convención co 

lectiva de trabajo. 

La primera como acabamos de ver, es cuando las partes no 

han fijado término de duración de , 
. � 

... a convenc1.on, la cual 

se presume cele�rada por seis meses y se va prorrogando 

por l�psos iguales, es decir, seis meses más. 

:Sl caso contemplado en el art. 478 del Código según el cual 

a menes sue se haya pactado cuesti6n distinta, si dentro 
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de los sesenta días inmediatamente anterior a la expira -

ción del término de una convención, las partes o una de 

ellas no manifiesta en forma expresa y por escrito su vo 

luntad de darla por terminada, la convención se entiende 

prorrogada por seis meses más y así sucesivamente " q ue 

se contaran desde la fecha sefialada para su terminación". 

Esta última modalidad de prorroga de la convención, parte 

de-la base de que se trata de una convención corriente que 

llegó al término de su vencirriento sin que una de las par 

tes hubiere hecho manifestaci6n por lo que la ley presume 

que hay deseo tácito de que continue vigente hasta 

continúe una nueva convención . 

tanto 
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5. LA DENUNCIA DE LA COh�"EHCION

La expresa manifestaci6n escrita de la voluntad de d ar por 

ter minada la convención es lo que se conoce con el nombre 

de denuncia o desahucio de la convención. 

Al denunciarse la convención por una de las partes o por 

ambas, lo que se busca es evitar su prórroga y abrir el 

cmapo al conflicto colectivo de intereses el cual toma su 

forma inicial con la presentación de los pliegos de peti-

cienes que envuelve la modificación de la convención co-

lectiva vigente; dice Camacho Henriquez que "la ley colom 

biana no señala plazo para presentar los pliegos de peti -

cienes por las partes, una vez denunciadas (las convencio 

nes), aunque va implicito que si el objeto de la denuncia 

es la apertura a la promoción del conflicto éste debe ini-

ciarse vencido el tirmino esti�ulado por la convención o 

supuesto por la ley. Sin e�bargo, el silencio autoriza en 

tender h&bil cualquier tiemoo posterior". 

El �en6meco en la contr2tación colectiva en cuanto al me-

canismo de la óenuncia que ha es�ablecido se utiliza no 



para acab&r toda contratación colectiva, sino para impul -

sarla meoian�e un sistema de modificación. En este aspecto 

la legislación mexicana es más práctica y menos sofistica 

da que la colombiana, pues habla simplemen te del derecho 

de revisión y de la "revisión': del contrato colectivo que 

significa lo �ue aquf se entiende por de n un c i a , e s de c i r 

el simple ánimo de las partes de modificar las condiciones 

de la contra�ación colectiva, salvo que estas, en forma ex 

presa, ponga de manifiesto al deseo de no tener en adelante 

ningún sénero de contrata:ión colectiva. 

5.1 REQUISITOS PARA LA DENUNCIA 

La denuncia de la convenc ión colectiva de trabajo exige 

los siguientes requisitos especiales sin los cuales care-

ce de validez y son: 

?ara que sea válida la den uncia; la manifestación debe-

�a constar por escrito. 

Que se haga por parte legitima, bien sea conjunta o se

paradamente, o S€a de los ?atronos o de los trabajadores. 

Dicho escrito de�erá presentarse por triplicado ante 

el inspector del trábajo del lugar o en su defecto ante el 

alcalóe munic�?al. 
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El original de la denun�ia deberá entregarlo el fun�io 

nario que la reciba a su destinatario, lo que quiere de 

cir que si la hace el patrono, deberá entregarse a los 

trabajadores, y si la hacen éstos, deberá entregarse a 

aquel; las copias restantes se distribuyen así: una al De

partamento Nacional del Trabajo (hoy división de relacio -

nes colectivas) y la otra al denunciador de la convención. 

Formulada así la denuncia el funcionario deberá ponerle 

la nota respectiva de presentaci6n, sefialando el lugar, la 

fecha y la hora de la misna. 

�a denuncia no ex�ingue la convención denunciada, esta con 

tinua vigente hasta cuando se acuerde una nueva. 

5.2 EFECTOS DE LA DENUNCIA 

En cuanto al momento en �ue produce efectos la denuncia de 

la convención, es que ella produce efectos desde el momen

to en que es presentada legalmente al funcionario; ya que 

si se llega a usar el Último día cel término de sesenta 

días, la entrega al destinata=io se verificará Dosiblemen 

te con posterioridad al vencimiento del plazo legal, y se 

ría ilógico sostene= �ue la denuncia no produjo efectos. 

La entrega al inspector del trabajo expresa la voluntad 
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inequivoca 

la revisión 

de querer la prórroga semestral y de promover 

de la convención vigente. Otros efectos de la 

convención colectiva los podemos sintetizar así: 

Advertir a la contraparte que se tiene un ánimo de caro 

bio en la contratación colectiva, y que por cor.siguiente 

se abre la posibilidad de un conflicto colectivo. 

Que el �niroo es liquidar toda contratación colectiva, 

caso en el cual puede hablarse de que está al borde de .la 

verdadera terminación de la convención colectiva y que los 

fenómenos de prórroga no van a aplicarse. 

Que no hay debilitamiento de la vigencia de la conven

ción colectiva, sino por el contrario, afirmación de la 

misma. Por eso la denuncia determina d�'jure·-�1 prop6sito 

de prórroga de la convención. 

Este acierto encuentra apoyo en la modificación que se hi-

zo al primitivo inciso segu�do del art. 479 del Código 

Sustantivo del Trabajo mediante el Decreto �egislativo 616 

de 1954, art. 14. Aquel inciso segundo del art. 479 de -

cía así.: Formulada así la denuncia de la convención colee 

tiva, esta �errainará a la expiración del respectivo plazo. 

�s indudable que asta norma solamente confundía el proceso 
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de renovación del fenómeno jurídico de la ter�inación de 

la convención de la convención, sino que creaba un verda 

dero caos social que ponía en grave riesgo los intereses 

de los trabajadores; logrados a través de una primera 

convención y la desarmonía entre estos y la empresa a 

través de la existencia de un limbo jurídico. 

5.3 LA DENUNCIA Y EL PLIEGO DE PETICIONES 

Es muy usual oir que se confunde la denuncia de la conven 

ción colectiva con el pliego de peticiones, como si los 

dos fenómenos fueran una misma cosa y ambos implicaran ne 

cesariame�te un conflicto colectivo de trabajo. Ello no 

es así por lo que se deben hacer las siguien tes aclaracio 

nes: 

La denuncia en términos jurídicos , no es sino la manifes 

tación de una de las par�es o de ambas de que desean una 

renovación o modificación parcial o total de la conven -

ción colectiva o de su eliminación total, sin especifi 

car en ese momento condicione s ni cláusulas, ni compromi-

sos de ninguna clase. El pliego de peticiones es otra ca-

sa; es la demanda escrita que el sindicato o el grupo 

o�rero presenta a sus �espect ivos patronos y que contiene

en forma clara y especifica sus so:icitudes o pedimentos 

encaminados a estructcrar una convenci6n colectiva. 
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No pueden pues identificarse los dos actos jurídicos en 

los dos momentos. Es perf ectamente posible que la denun-

cia a pesar de que en el =ondo implica el anuncio o la po 

sibilidad de un conflicto, no desemboque en él, en cam -

bio la presentación del pliego de peticiones, ya la postu 

ra del conflicto mismo, su iniciaci6n de acuerdo con la 

ley el cual debe ser sometido a una tramitación especial. 

Tampoco se puede identificar la denuncia de la convención 

colectiva hecha por el patrono o grupo de patronos, con 

sus peticiones escritas o sus posiciones económicas presen 

tadas por escrito, en el instante de abrirse el conflicto 

o hacer la denuncia en el momento en que los trabajadores

presentan su pliego de peticiones. Este mecanismo o pro-

cedimiento , que en el lenguaje sindical colombiano se ha 

venido llamando "contrapliegos'' y contiene los puntos de 

vista de la empresa para entregar a la negociación. 

Conviene recordar que antes de llegar a la firma de una 

convención colectiva existen varios pasos como son por e 

jemplo: la presentación del pliego de peticiones, la eta

pa de arreglo directo, la mediación, las cuales fueron ob 

jeto de modificiones mediante la ley 39 de febrero 3 de 

1985, en cuanto a los términos, pero dicha ley no modifi

ca en nada el contenido de la convención colectiva en sí. 
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Además del caso común de revisión, el cual es de la aenun 

cia ae las convenciones sometidas a ellas, encontramos el 

caso especial previsto en el art. 480 del Código Sustan-

tivo del Trabajo, en que las convenciones colectivas de 

trabajo, donde quiera que sobrevenga imprevisibles y· ·gra 

ves alteraciones de la normalidad económica, p ueden ser 

revisibles ante la justicia del trabajo, si las partes 

no se ponen de acuerdo acerca de la revisión, 

deciden las convenciones objeto de la revisión 

en vigencia. 

6.1 LA REVISION 

mientras se 

continuap 

Para la convención cólectiva de trabajo, como para los con 

tratos individuales, las modernas legislaciones aceptan un 

principio típico y especial del derecho administrativo que 

es el de la revisión. 

Por regla general, en materia civil y comercial los contra 

tos no son revisables -por las partes, ni tampoco las conven 



ciones 

cuencia 

En la administraci6n p6blica se realizan con fre 

contratos pa�a la prestación de servicios, esto 

es, que son de carácter administrativo; pero una apli�aci6n 

inflexible a ellos de la tesis del derecho civil, conducía 

a situaciones de i�posibilidad para su cumplimiento, a ve-

ces para la propia administración y en ocasiones para los 

particula�es obligados. 

Frente a esta situación se ideó la teoría llamada de la im 

previsión que consistía fundamentalmente en permitir la re 

visión de tales contratos, cuando las circunstancias a cu 

yo amparo fueron celebrados, ha variado en forma tan radi -

cal que hacen imposible el cumplimiento de las obligacio -

nes inicialmente convenidas. El desarrollo d e

ría en el derecho del trabajo, es muy parecido. 

esta teo

Basta afir 

mar que sesncialmente la revisión consiste en la posibili 

dad de no mantener la situación obligacional de las partes 

tal y como se convino en un principio, sino abrir la posibi 

lidad de que se puedan modificra en el curso de la rela -

ción jurídica al presentarse hechos 

por los contratantes. 

graves no previstas 

La legislación anterior al Código Sustantivo del Trabajo no 

registra antecedentes relacionadas con el fenómeno de la 

revisión, pero el Código Sustantivo de Trabajo en su art. 

480 dijo: 
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6. 1. 1 

La.s convenciones colectivas son revisables cuando quie 

ra que sobrevengan graves e imprevisibles alteracio

nes de la normalidad económica. Cuando no haya acuerdo 

entre las partes ac€rca de la revisión fundada en ta

les alteraciones, corresponde a la justicia del t raba 

jo decidir sobre ellas; y entre tanto estas convencio

nes siguen en todo su vigor. 8 

Modos de hacer la revi sión. Debe observar se igual 

men t e  en relación con el art. 480, que la ley con sagra dos 

man e ras de hacer la revisión: 

La p rimera de carácter convencional; la seg unca, de carác-

ter judi cial. 

Con arreglo a la primera, las partes frente a una situación 

grave e imprevisible y que haya alterado notoriam ente la 

situación económi ca pueden poner se de acuer do para revi-

sar la . ,. conven cion. Pueden por ej emp lo, aco rdar una baja o 

alza de salarios, una modifi cación de la e s cala salarial 

antes acor dadas; una variación de l régimen de jornada de 

trabajo, etc.; pero puede ocurri r que no haya acue rdo, que 

no lleguen a ningún con cen so en relación con las bases que 

fija la ley para establecer la revi sió n; entonces corr espo n 

ORTEGA TORRES,Jorge. C�odigo Sustantiva •Y :9rocesal del Trabajo. 
Tewis, Bogo�i, 1981. a�t.480 p. 1230 
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de a los jueces del trabajo definir el problema. 

Esta definición se .hace por medio de una acción de tipo 

simplemente eecl�rativo, en nuestro concepto, donde la sen 

tencia se limitará a decir que se han presentado o no los 

hechos que causan la modificación de la convención colecti 

va. La sentencia no podrá ir más allá porque sería entrar 

propiamente a estatuir ella misma las nuevas condiciones 

de la convención colectiva, lo cual no le está permitido. 

De suerte que en una 

dicato o sindicatos, 

divergencia entre la empresa y el sin 

para la revisión de la convención, la 

acción que se intenta ante la justicia del trabajo, no per 

sigue otra cosa que abrir la puerta a dicha convención. 

Se estará entonces frente a una orden judicial para que 

las partes entren a revisar la convención colectiva y e-

llas ya libremente, adelanten sus conversaciones correspon 

dientes para estatuir las nuevas condiciones generales ce 

trabajo. 

La denuncia de la convención, como se ha visto, es la mani 

festación que hacen las partes al llegar al vencimiento ce 

la misma, de que no desean seguir cumpliéndola en los mis-

mos términos y que en lo que se refiere al sindicato, de -

sean una nueva cor.vencion o una modificación de la prime-

ra. Practicamente la denuncia abre la puerta a un nuevo 

conflicto colectivo, legitimamente concebido por la ley que 
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se inicia con el corresponciente pliego de peticiones y de 

be �erminar con los arreglos cor respondientes, o con los 

actos pertinentes de acuerdos a la ley. 

La 
. . -

revision en cambio, se encuentra concebida independien-

temente del plazo que se le ha señalado a la convención. 

Es m�s: Está prevista para que se le pued a llevar a cabo 

en cualquier momento antes de que se llegue a dicho plazo 

sin tenerlo en cuenta y siempre que se den los hechos gra 

ves e imprevisibles que alteren la modalidad económica. 

6.2 LA TERMINACION 

Entendemos por terminación de la convención colectiva el 

acto jurfdico o el hecho por consecuencia del cual la nor 

matividadque caracteriza a la convención colectiva deja � 

regir absolutamente entre las partes. Por lo mismo no pue

de confundirse, este fenómeno de la terminación con el de 

la revisión a que nos referimos. 

De conformidad con las reglas generales, puede decirse que 

estas �erminan por las siguientes causas: 

Por cierre definitivo de la empresa, incluye la quiebra 

o liquidación judicial de la empresa, si es la única parte

emp resarial contratante de la convenci6n. 
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Por fuerza mayor de consecuencia permanentes que imoida 

totalmente su cumplimiento. 

Por terminación de la obra para la cual se celebró la 

convención. 

Por mutuo consentimiento; es principio elemental de de 

recho que los actos jurídicos 

forma en que se hacen. 

se deshacen en la misma 

Por reemplazo de la convención denunciada, por otra, es 

de advertir que la denuncia no extingue la conven 

ción ya sue ésta continúa en todo su vigor hasta que naz-

ca la nueva convención que la sustituya o un laudo arbi -

tral en firme. 

Por causas estipuladas en la misma convención. 

Por fusión de la empresa para dar lugar a una nueva em 

presa. 

Por imposibilidad física o mental del patrono, que cons

tituya i�posibilidad para cumplir la convención. 

Por lo general, las dos Gltimas causales que hemos enumera-

do, son de suspensión, en casos extremos puede n ser conside 
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raéios de terminación de la convención. 

Deben distinguirse sin embargo, dos situaciones para exa-

minar los e=ectos de la terminación, aquella que subsis-

tan los contratos individuales y aquellas en que tal sub-

sistencia no ocurra. 

En los casos de liquidación total de la emoresa que es 

parte de la convención, o de la terminación de la obra pa 

ra la cual esa convención se celebró, es obvio que los 

efectos de la convención desaparecen total:.-nente en los con 

tratos de �rabajo, puesto que también se extinguen, como 

ya se ha dicho, si la empresa es un complejo de factores 

�no de los cuales es el grupo humano de los trabajadores 

sue le prestan sus servicios, y desaparece aquella, por 

liquidación definitiva, es elemental admitir que los con 

tratos de trabajo también dejan de existir y por lo mis

mo, por sustracción de materia, nada tiene que hacer la 

normatividad de la convención colectiva. Igual cosa puede 

decirse de los casos en que la convención se ha celebra-

do para la duración ¿e una obra o labor determinada, pues 

to que con la llegada del téntlino fi ni quitan también loe 

:respectivos contratos individuales de trabajo. 
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7. 11.CCION POR INCOXPLI�IENTO DE LA CONVENCIOJ!l!

Dentro de las fromas de terminación de la convención, no 
'· 

esti contempl�do el incumplimiento, esta situación se re 

suelve con la acci6n de incumplimiento con indemnización 

de perjuicios, por aos da�os ocasionados; el art. 475 del 

Código Sustantivo de Trabajo determina que los sindica -

tos que sean parte de una convención tienen a su favor la 

"acción para exigir su cumplireiento o el pago de dafios y 

perjuicios". 

Este art. no habla de acción a favor del patrono, lo que 

consideramos absurdo ya que este se encuentra, al tenor 

literal de la disposición transcrita, en estado de inde -

fensión ante los perjuicios causados por el sindicato de 

trabajadores, la misma disposición comentada le da facul-

tad al sindicato para escoger entre "la acción ?ara exi -

gir su cumplimiento" o "ei" ?ªSº de daños y perjuicios". 

Consideramos que existe un vacío por cuanto el sindicato 

al exigir el cumplimiento de la convenci6n como consecuen 



cia de la violación, puede pedir la indemnización de per_ 

jui�ios, o sea la s�gunda proviene d ela primera;son dos 

acciones conjuntas, y no existe entre el cumplimiento y 

la indemnización acción alterr.ativa. 

¿ Que clase de acción y ante quien se propone ?. Parece 

que no puede ser distinta de una acción judicial pues de 

acuerdo con las normas generales de la ley colombiana, y 

de los procedimientos del trabajo colombiano, este tipo 

de acciones no puede interesarse sino ante los jueces, 

Pero por otra ��rte, esta acción que es consecuencia tipi 

ca de la celebración de una convención colectiva, prevee 

solamente dos extremos: que se busque el cumplimiento de 

la convención o el pago de daños y perjuicios de que se 

trata; pues, da una opción o alternativa y al parecer, no 

una acumulación válida de pretensiones, como suele ocurrir 

con algunos contratos de trabajo y en general con los con 

tratos en materia civil. 

Por Último, la parte final de la norma, que permite a los 

trabajadores delegar el ejercicio de esta acción en su 

sindicato, si bien es una medida que puede considerarse 

corriente dentro del mundo sindical, sin embargo ofrece 

algunas dificultades en el campo procesal. En efecto el 

ejercicio de la acción, al menos en Colombia, e�ige lo que 

se llama titularidad del derecho, capacidad para ser parte 
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y que no es delegable. La ley en términos generales, permi 

te ejercer estas acciones a través de apoderado, en la ma-

yor parte de los casos, o oersonalmente cuando se trata de 

cuantías menores. Pero exce?cionalmente permite una delega 

ción de esta clase. En realidad, lo que parece que se des 

prende de esta parte del texto, es que el sindicato a tra 

vés de apoderado o sin él, puede obtener una previa auto-

rización del trabajador correspondiente, y así intentar pa 

ra él la acción, bien sea del cumplimiento de un contrato 

de trabajo con el pago de d años y perjuicios, bien sea 

cuando los aspectos en que se ha lastimado el contrato pro 

venga de una cláusula de la convención colectiva. 
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CONCLUSIONES 

A través del desarrollo del presente trabajo de Tesis sobre 

la convención colectiva de trabajo en Colombia, en contra-

:r:ios que la re.gla general en el tratamiento le gis lati vo de 

este fenómeno jurídico en Color.�ia, es que ha sido tratado 

de acuerdo con la problemática actual de las relaciones o

brero patronales. 

La ley colombiana sobre la �ateria al tratar el fenómeno so 

bre la convención colectiva de trabajo, ha tenido en cuen 

ta criterios seguidos por otras legislaciones muy avanza -

das en 1 a materia, y se ha apartado en otros puntos por con 

siderarlos oscuros y antetécnicos. 

Dijimos en este trabajo de tesis que la ley colombiana con 

m�y buen criterio ha llamado convención colectiva al fenó 

meno que otras legislaciones llaman contrato colectivo de 

trabajo, pues a pesar de que se tra a de un contrato bila

teral debe distinguirse del contrato de trabajo mismo pues 

la convención colectiva regula condiciones de trabajo, es 

decir, presupone la existencia de los contratos de trabajo 



pero en ningún momento crea relaciones laborales entre pa 

tronos y trabajadores, pues estas ya existen. 

Vimos que las primeras leyes colombianas que trataron el 

fenómeno jurídico fueron un poco simple y algunas veces po

co claras, pero han ido evolucionando de manera satisfac-

toria hasta llegar al Código Sustantivo del Trabajo vigen-

te el cual le da el tratamiento estudiado a este .e 
,. 

... enomeno. 

De esta manera nuestras leyes sociales han logrado el obje 

tivo principal de la convención colectiva de t rab aj o e 1 --::·· 

cual es el de dar a la clase trabajadora unas garantías 

superipres a las establecidas por la misma ley logrando de 

esta manera una paz obrero patronal más o menos duradera, 

así como también permitiendo a las empresas desarrolladas 

sus actividades en forma oraenada hasta donde sea posible. 

En su oportunidad dijomos q�e era antitécnico hablar de 

la denuncia de la convención colectiva para tratar el pro-

blema de la revisi6n que sería el término correcto para 

cenominar dicho fenómeno jurídico, nombre este que ha uti 

lizado la ley mexica�a. 

En la parte relativa a la responsabilidad por incumplimien 

to de la convenci6n colectiva encontramos que so5raria el 

artfculo que es�ablece la responsabilidad del pat�ono por 
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violaciones sue afecten de manera individual algunos con 

tratos de trabajo, pues aquí no se trata de incumplimien-

to de la convención colectiva sino simplemente de incum 

plimiento de un contrato de trabajo para lo cual existen 

en nuestra ley acciones claramente establecidas. 

En nuestro país a través de su historia laboral han existi 

do situaciones di=iciles pero que han sido superadas gra-

cías a la existencia de leyes sociales con muy buen senti 

do y con la conciencia clara de nuestros legisladores en 

buscar la paz social que tanta falta hace al país para lo 

grar un desarrollo que esté acorde con otros países. 
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