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INTRODUCCION 

·nesde el �omien�o de su existencia, el hombre como todos
. · ,  1 .  . -

los anima�es, ha tenido neces.idad de· desplaz·arse de_

un lugar a otro, primero apenas con el movimiento de

sus extremidades; luego, su ya desarrollado cerebro

ingenia y la mano trabajadora elabora, el invento de

l,a historia: la rueda. Posteriormente, domestica- animales

para aligerar las cargas y acortar distancias. Tras

los milenios que debieron transcurrir para sentar ios

mencionados - hitos, el Homo Sapiens empez6 a adecuar

-las - soluciones -de transporte a sus gustos y convenien'

cias, más que a la elemental sat-isfcci6n de sus necesi

dades, . con las c_orrespondientes · inversiones, que varia

ban desde bajas hasta demasiado al ta.$, .con lo cual tam

bién en este aspecto, se hiz6 patética la superioridad

.de unos sobre ·otros, otros que no teriian otro medio

de transporte _distinto del de sus -antepasados, que reco

rrlan los caminos del mundo solamente impulsado� .por

sus propiQs pies.

El desarrollo de la •economia y de la sociedad, i_mplicó· 
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la evolución de la humanidad, lo cual a su vez obligó 

el crecimiento de caseríos, villorios ,· ciudades y regio 

nes, que, de una u otra forma, tenían necesariamente 

que co�unicarse, fundament.�lmente para lograr los fines 

del comercio. 

Para conseguir cada uno de los mencionados ·logros, fue 

necesari qQe transcurrieran muchos milenios, algunos 

siglos, · pero en los últimos decenios este proceso se 

hª @celerado vertiginosamente,· t6nto que bnatH. con ol 

pasar de algunos 

en los aspectos 

en el transporte. 

Hoy encontramos 

años para encontrar cambios radicales 

citados, en general y en particulai 

gigantescos complejos ind-ustriales, 

grandes cadenas de comercio, inmensos cultivos, infinitas 

distancias, millones de vehículos·, complicados sistemas 

jurídicos y, dentro de todo esto, abismales desigualdades 

sociales y su c�rrespondiente y proporcional lucha de 

clases, con todas sus consecuencias. 

En Colombia esp·ecificamente, . de la aborigen so1;ied11d 

chibcha, pasamos a la dominación española y, finalmente, 

la República tortuoso camino que sitúa nuestra actua 

que sitúa nuestra actualidad en un pais capitalista 

d�pendiente, cori profundos desequilibrios de desarrrillo. 

' 
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De acuerdo con la anterior caracterizaci6n, nos encon 

tramos frente a un puñado de propietarios que acaparan 

un altisimo porcentaje de riqueza, una · ingente multitud 

de desposeídos_ o en camino de pauperizaci6n y en todos 

los aspectos del devenir colombiano, la proyecci6n y 

lucha de estas dos fuerzas. 

De esta conf igµración, no escapa, no puede escapar el 

servicio público de transporte en el que se encuentra 

un reducido grupo que posee la mayor parte de los ·vehí 

culos, otro grupo que posee algunos vehículos y algunos 

que poseen uno o dos vehículos, y explotan un gran 

número, algunos o uno de dos conductores. 

Consecuentemente y acorde con los intereses que preva 

lecen, los de los poderosos, se han trazado rutas, creado 

sociedades, compañías, cooperativas y se han dictado 

disposiciones laborales. De estas últimas, .su sumpli 

miento, concordancia con la realidad .social, origenes 

y consecuencias, 

siguientes. 

nos. ocuparemos los eapit:ulos 

. " 
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ROZO ACUÑA, Eduardo. Constitución Poli tic a de Colombia. 
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l. PARTE GENERAL

. : . � " . ·:· - . . .. ..,. __ 

El transporte dentro de las distintas funciones sociales 

que desem�efla, genera también diversas formas de �ela 

ciones obrero-patronale�, a saber:. 

Patrono-trabajador 

Donde el conductot es un .trabajad�r mAs de la 

empiesa, por cuanto la labor que cumpl� se desarrolla 

paralelamente con las de los demás tr�bajadores, 

sin ninguna. 'distinci6n, ni diferenc·iaci6n en cuanto, 

a jornada de trabajo, responsabilidad ni· nada; éstos 

son los 'conductores de furgones, reparto y en ge_neral 

tt�nsportes internos de la empresa. 

Pationo�servico domé�tico 

Son los conductores que prestan su servicio como 

conductores · p.articulare·s de un vehiculo · particular, 

para una sol� ·familia. 

\, 
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PATRONO (Transportador)-� Conductor 

' .  -· .-- . ------ ·. · - -,----�,--· . ---: ,::-"'>" -- ... 

.s 

Tiene varias modalidades, seg6n sea �1 tipo de trans 

en buses y busetas, o taxis, en todo caso . prestan 

servicio p6blico y tienen un régimen especial. 
. ' 

Por ser tan amplj.a la variedad e11umerada en el 61 timo 

punto anterior, en est� tesis se tratará solamente de 

los conductores de servicio p6blico, urbano, de buses 

y busetas, es decir, del Régimen Laboral de los Conduc 

tores de Transporte Urbano Masivo de Personas. 

Como ya s.e dijo, la modalidad de transporte de cuyos 

conductores se va a tratar, es un servicio público, 

no obstante lo cual es prestado por particulares y sujeto 

al C6digo Sustantivo del Trabajo, y normas concordantes · 

y complementarias. 

1-.1 CONTRATO DE TRABAJO 

E1 C6dogo · Sustantivo del Trabajo, lo define en su artí 

culo 22 de la siguiente forma: 

l. Contrato de trabajo es · aquel por el
cual una persona natural se oblig' a
prestar ·un servicio personal a otra
persona natural o jurídica, bajo .la
continuada dependencia o su�ordinaci6n
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de la segunda y mediante remunera&i6n, 

1 • Quien presta el servicio se denomina 
trabajador, quien lo recibe y r�munera, 
patrono, la . , cualquiera y remunerac:i:.on, 
que sea su forma, salario. 

De acuerdo con la anterior definici6n, se enc�entran 

tres elementos constitutivos, a saber: 

La prestaci6ri de un servicio'personal, de tal manera 

que solamente una persona natural, un ser humano, 

puede efectuar las labores encomendadas por el 

otro e·xtremo de la relaci6n, la otra persona, ya 

sea ésta natural o jurídica. 

La continuada subordinaci6� o dependencia, en�endidi 

como la facultad que tiene la persona ' beneficiaria 

del servicio, de impartir órdenes e instrucciones · 

al trabajador éobre él modo, tiempo y carttidad 

de trabajo. 

Una remuneraci6n a cargo del patrono y a favor· 

del trabajador, como ·retribuci6n por el servicio 

prestado. 

En raz6n de que el Contrato de Trabajo no requiere 

formulismos especiales, con el solo hecho de que una 

\, 

. .



relaci6n lab�ral contenga los elementos arriba descritos, 

se configura el Contrato de Trabajo. 

7 

1.1.1. Cl�sificaci6n - de los Contratos de Trabaj�. De 

acuerdo con las formas de su celebraci6n:: 

� VERBAL. Consiste en un simple acuerdo oral .mediante 

el cual se conviene entre las partes la índole 

del trabajo ¡ la cuantía y forma de . , remuneracion 

y la duraci6n del trabajo. 

ESCRITO. Consta· de un documento firmado por las 

partes. La ley exige esta forma de celebraci6n 

para l'os casos en que se pacte periodo de prueba, 

contrato de aprendizaje, la d-urac.i6n del contrato 

por tiempo fijo, prestaci6n de servicios de extran 
. . 

jeros no resident�s en-el �ais y enganches de traba 

jadores para el exterior. 

1.1.2. Aspectos fundamenta�es p�ra la ejecuci6n del 

Contrato Laboral. 

La buena fe es el principal, �or lo mismo es obliga 

toria para las dos partes. 

Toda modificaci6n de los contratos escritds debe 
heGeree en i�uel forma, 

,·' ' 

- -:.---- . .  -; -- -
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Deben observarse estrictamente las nor�as sobre 

retenci6n, deducci6� y compensaci6n de salarios, 

lo �mismo que sobre la liquidaci6rr y pago de la 

cesantia parcial. 

1.1.3. Irregularidades de los Contratos de Trabajo de. 

los conductores de transporte urbano masivo de personas.· 

En concordancia con lo expresado anteriormente, que 

16s conductores de transporte urbano masivo de personas, 

a menos que estén el servicio _de alg4n ente estatal 

son trjbajadores particulares, cuya relaciones laborale• 

fHltAn regidas· - por el . Código Sustantivo del Trabajo D

text9 de donde se han extraído las normas arriba citadas, 
1 

considero procedente establecer la diferencia entre 

, los ordenado por· la Ley Laboral y la realidad que 'viven 

los trabajadores agru���os en este sector de la ec�nomia 

nacional. 

Para no incurrir en imprecisiones, es pertinente· 1:1.clarar 

que� indep�ndiente�ente de que la excepci6n- sea una 

. �ola, no todas las· empresas de transporte urbano incurren 

·en ],as violacione.s qu� se describen adelante y . en el· 

desarrollo general de la presente tesis. 

Esta acotaci6n, .. en relación con las empresas de trans 

porte urb_ano, · se ha.ce, por. cuanto éstas, como entes 

\, 
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jurídicos en cumplimiento del árticulo 15 de la Ley 

15 de 1959, la cual tambi�n dispone la solidari�ad patro 

nal de los propietarios de vehículos y las empresas 

de tra_nsporte, son el otro extremo de la relación 

laborai, sea al patrono, aunque la mayoria de las veces 

no existe ese patrono en t�Jminos jurídicos, porque 

los propietarios constituyen sociedades ficticias o 

simplemente el duefio del vehículo conviene con el conduc 

tor alguna forma de pago por la prestación del servicio, 

§ in §U jetar§e ª ,ninguna norma legal, tan to qu@, ni el

salario minimo es respetado, en tanto que solamente 

se le va a pagar un porcentaje por pasajero transportado, 

sin tener en cuenta el perjuicio que se causa al traba 

jador, . puesto que si· el vehículo sufre averías, o por 

cualquier �tra circunstanci� �eja de trabajar, no va 

a recibir ·remuneraci6n alguna. 

En las "Sociedades" que constituyen· la remuneración 

es similar, puesto que el conductor es "socio" y no 

t ;Lene derecho . ,a ningun Contra to de Traba j o , 

su trabajo es su aporte en la "sociedad". 

puesto que 

Todas estas argucias se traman con el fin. de que el 

tra,bajador no pueda reclamar ante la 

laboral. 

jurisdicci6n 
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1.2 JORNADA DE TRABAJO 

El. art�cu;i.o 15� del Código Sustantivo del Trabajo reza: 

"JORNADA ORDINARIA, la jornada ordinaric1. de trabajo 

es la que conv�nga las partes; a falta de convenio, 

la máxima legaln . 

El 159 denomina trabajd suplementario o de horas extras 

el que ex.cede de la jornada ordinaria, y en todo caso 

excede la máxima legal. 

El 160 clasi{ica el tn�bc1.jo de acuerdo con. la hora en 

que se cumpla, en DIURNOi .de 6:00 a 18:00 horas (6 a.m. 

a 6 p.m_.), y NOCTURNO de 18:00 .a 6:00 horas (6 p.m. 
' 

' 

a 6 a.m.). Esto para efecto de;t. mayor valor qu·e repre 

senta el tra�ajo nocturno. 

El articulo 56 del_ Decreto 1393 de 1970,· dispone: "Las 

empresas de trenRpoTte y_ por ra�ones . de eeijuri:dad 

p6blica fijar a los conductores jornada s� trabajo diario 

superior a 10 horas". 

_Parc1. hacer · mayor claridad, el artículo zg del Decreto 

869 de 1978 precisé q�e la .jornada de trabajo estabJecida 

en el derecho · antes - citado es la comprendida durante 

·el tiem�o que _el conductor est6 al servicio de la. empres

\. 
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o del patrono, sobre el timón y la ruta o simplemente

a disposición de la una o del otro. 

Las citadas normas son flagrantemente violadas por las 

empresas y los própietarios, puesto que los toñductores 

deben cumpl1,.r jornadas de 12_ y 14 y hasta de 16 horas 

de traba jo, con e 1 agravan te de la exigua o .ninguna 

remuneración adicional por .este trabajo suplementario, 

ya que en los casos en los cuales se les reconoce algo 

por él, consiste en la diferencia de las tarifas que 

pagan los pasajeros. 

El argumento para · justificar que la empresa establezca -

las jornadas de trabajo, consiste que se prest� un ser 
' ' 

vicio público, y- además, el conductor es un empleado 

de manejo y confianza. Esto se_ presenta inclusive dentro 

d& las empresas más serias que celebran con el conductor 

un contrato escrito I más o menos , ajustado al derecho, 

o al menos no tan leonino ni inequitativo como los "arre

glos" verbales. 

Algc;> similar ocurre con el trabajo corr.espondiente a_ 

domingos y feriados, que no tienen remuneración adicional 

ni el descanso compensatorio que ordena la ley, de acuer 

do con el articulo 161 del Código Sustantivo del Tr�bajo, 

en donde se - establece como jornodo máxima' de trobojo · 

\. 
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48 horas semanales o sean 8 horas diarias. 

También señala ciertos. casos excepcionales, sin contem 

'plar �1 de los conductores de.servicio p6blico, el cual 

sin embargo, se señala en .el articulo 162, en su literal 

d), pero este literal fue derogado por el DEcreto 1393

de 1970.

El numeral 2 �el articulo 162 del C6digo fue modificado 

por el articulo l g del Decreto 13 de 1967, en el sentido 

de que "Las actividades no contempladas en el presente 

articulo s6lo pueden exceder los limites ·señalados en 

el· articulo , anterior, mediante autorizaci6n expresa 

del Ministerio del Trabajo y de conformidad con los

.Convenios Internacionales del tfabajo ratificado ••• " 

Posteriormente el Decreto Reglamentario · 995 de 1968,

en $U articulo 10 dice: "Ni aún con el consentimiento 

de los trabajadores, �os em�leadores podrán, sin autoriza 

.ci6n especial del Ministerio del Trabajo hacer exce.p 

cienes a la Jornada Máxima Legal del Trabajo". 

,, 

En ·cuant9 a la caracterización de empleados de manejo 

y confianza, vale la· pena analizar las siguientes jur1s 

prudencias de la Cor.te Superma de Justicia, Sala Laboral: 

"Gozan de· conf:i:et.nza los trabajadores que pueden actuar 

' 

- - ---� .-- -



cqn cierta libert�d en el servicio a nombre del patrono: 

y la confianza puede estar separada de cualquier otra 

atribución y ser ajena a la facultad �e manejo que la 

tienen; quienes se encargan de los fondos, del dinero". 

(Ca�ati6n de julio 27 de 1953). 

"Se ha expresado por la doctrina que no se puede dar 

un criterio de las naciones de dirección, vigilancia, 

f iscalizaci6n, in.spec;ci6n' de labores, confianza y demás 

similares, sino que _debe estudiarse la ·realización de 

trnbajo ott cada �mpr�uu puru cutalogur el trubajudor 

en cualquiera de estas clsif�caciones según las 

funciones". (Casación de octubre 5 .de 194�). 

1�3 FUNCIONES INHERENTES AL OFICIO 

En este capitulo es indispensable establecer la cantidad 

de funciones que deben cumplir esta clase de trabaja 

dores; de la si&uiepte lista se puede Jnferir la anterior 

apreciación: 

. Todas las implícitas a la conducción de cualquier 

vehículo automotor, más fuerte por tratarse de 

trabajo pesado, de tal forma que el esfuerzo nece 

sario · para aplicar el embai;-gue I la dirección, los 

frenos, etc�, es mayor que cualquier otro vehículo. 

\ 

-� .- -- . - . : -. -;- -; . 
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Cumplir con las funciones de un cobrador que �eberia 

ser otro asalariado del transporte, con el cual 

se generaría empleo, y se evitaría esta tarea al 

iondu�tor, ��itando asi, en igual for�a los riesgos 

que conilevan a la distracci6n · de 

el conductor · mientras efectúa 

que. es presa 

esta operación, 

también se disminuiría la impaciencia de quien 
. 

' 

conduce redundando (;!Sto en. un mejpr servicio para 

el. pasajero. 

Ciudar del ·cierre y apertura de puertas, para evitar 

q �e se ent.ren personas sin pagar o que se vaya a

caer �lguien, ocasionando un accidente • 

.,. ·. Estar pendiente de los potf;!nciales pasajeros, para

r ecogerlos.

Estar atento a los otros vehículos que cubran la 

misrqa ruta, para no permitirles que lo adelanten, 

o a la inversa, �delantarlos y acaparar los pasa

jeros, estQ .debido a la guerra del centavo. 

·�e acu�rdo con.la anterior des�ripci6n �e l�s. funciones

del conductor, éste desempefia un trab�jo muy fuerte,

que si a esto agregamos la joinada de trabajo tan larga

que d�1:1arro11a, · se está en presencia de todos los riesgos
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qu� corren los citados trabajadores, adem6s de todas 

las personas que hacen uso del "Servicio Público del 

Transporte'', quienes siempre est6n a .un p�so de la muerte 

o por lo menos de. un, grave acci<!ente.

Si - la voracidad de los propietarios no fuera tan exage 

rada, �al vez se tendría un servicio mucho .mejor y mucho 

más �eguro, por cuanto serian dos .las peisonas encargadas 

de las funciones necesarias· para la prestaci6n del ser 

vicio, ·un conductor y un cobrador, tendrían jornadas 

de trabajo humanizadas, esto es de ocho oras, y no depen 

deria. su sustento del n6mero de pasajeros rec-0gidos. 

En consecuencia, la principal · recomendaci6n ·que· sé Qace 

es la consecuenci.a de lo exp.uesto anteriormente·,· es 

deci�, que cada .vehículo disponga de un conductor y 

un cobrador, quienes tendrln �ue cumplir una jornada 

de trabajo de ocho oras diarias, y una . ,remuneracion 

·fija, in�ep�ndientemente del número de pasajeros trans

portados.

- -•. -. ,�·�--;-:: - . ·-. :_·· . .... --,.�-
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2. EL SALARIO DE LOS CONDUCTORES

2.1 ELEME�TOS SALARIALES EN GENERAL 

.T�mbién te6ricamente los conductores de transporte urbano 

masivo de personas deben ser re1nµrierados, lo· inismo que 

cualquier . trabajador que esté sujeto al régimen del 

C6digo Sustantivo del Tra�ajo, es decir, que tiene dere 

cho a salario mínimo, o cualqu��ra que sea su�erior, 

pago del trabajador suplementario y a manera incentivo·, 

una comis'i6n por producci6n, éste después de haber cum 

plido los: anteriores. 

No obstante lo �nterior, la forma de remu.nerar estos 

trabajadores, salvo las excepciones que confirman la 

regla, no se cumplen sino en la 6ltima p�rte, es ·decir, 

en el pago del porcentaje transportado, como se verá 

más adelante en el desarrollo del presente capítulo. 

Asi se tiene que, salario es la contraprestac-i6n funda 

mental que el trabajador recibe por sus servicio. 

- "
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El articulo 127 del Código Sustantivo del Trabajo lo 

define al .siguiente tenor: 

ELEMENTOS INTEGRANTES. - Constituye sal.ario 
no· s6lo la remuneraci6n fija u ordinaria, 
sino todo lo que recibe el trabajador· en 
dinero o en especie y que implique retribuci6n 
de s�rvicios, �ea cualquiera la·forma o denomi 
naci6n qu·e se adopte, como las primas, sobre 
sueldos, bonificaciones habituales, valor 
del trabajo en d:1as de descanso obligatorio, 
porcentajes sobre ventas, comisiones o partici 
paciones de·ut1lidades. 

De est_a definición,. la· Corte Suprema de Justicia, según 

jurisprudencia emanada de Casaci6n de abril 18 de 1978, 

diferencia salario ordinario o fijo y salario· extraor 

dinario. 

Dicha casaci6n dice a la letra: 

Qué se debe· entender por salario ordinario? 
El pvnto lo define sin lugar a dudas el arti 
culo 127 del Estatuto Laboral, cuando asienta: 
"Constituye· salario no s6lo la remuneraci6n 
fija u ordinaria ( subraya la sala) sino - todo 
i u tl " CI � d t.!. J. ti d CI i \:. l' Q lJ � j Q lhH' g u 11 J. 11 CI " o u &:I 11 

especie y que implique retribuci6n de serví 
cio�, sea cualquiera la forma o denominación 

. que se adopte, como las primas, sobresueldos, 
bonificaciones habituales, valor del trabajo 
suplementario o de las horas extas, valor 
del trabajo en días de descanso obligatorio 
porcentajes sobre ventas, comisiones o parti 
cipación de utilidades". Véase, pues, que 
esa norma presenta dos integrantes del 
salario: a) la remuneració� fija u ordinaria; 
b) otra retribución que podría llamar�e extra
ordinaria,· según surge con claridad de los

\. 



mismos ejemplos que tráe, primas, sobresuel 
dos, bonificaciones habituales, valor .del 
trabajo suplementario o de horas extras, 
valor de trabajo en dias de descanso obliga 
torio, porcentaje sobre v�ntas, tomisiones 
o. participaci6n de utilidades, .sumas que
el ·trabajador no recibe ordinariamente, o
en· forma fija, sino de manera extraordinaria
cuando se ha encontr�do·en alguna o-en algunas
de tales circunstancias que acrecientan · o
asumen la citada remuneraci6n fija u ordina
ria. El primer elemento, pues, es lo que
com6n o regularmente paga el pattono al traba.
jador y el segundo, lo que cubre én algunos
casos, en determinadas circunstancias fuera 
de ·lo ordinario; por eso· aqu�l ·es fijo u 
ordinario, mientras que �ste es .extraordi 
n�río, porqu� se recibe algunas vecésa y 
no en todos los periodos comprendidos para 
el pago del salario. 
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trar que los patrones del transporte, generalmente se 

limitan a pa.·gar solamente si I'a1 Corte dió en llama.r 

salario extraordinario, . hac.iendo caso omiso del aspecto 

sustanci�.lmente in·tegrante del salario, como lo es el 

ordinario o básico. 

En consecuencia, la situaci6n de hecho viola flagrante 

mente las exigel\cias de la ley, sin que a.hora nadie 

se preocupe por remediar esa anomalía, ya que si lo 

_hacen se afectafian importantes intereses del gremio 

transportador, que es muy p�deroso · en e·1 país y sobre 

todo en las grandes ciudades. 
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Otro factor que incide profundamente en el fortal�ci 

miento y prolongaci6n eQ el tiempo de la dicha situaci6n 

de hecho es la necesidad de ttabajo que padecen los 

conductores, ya que es un de la población mínimamente 

calificada por campes�nos emigrantes de 1os campos a 

las ciudades, que lo , . 

Unl.CO que pueden · aprender es a 

· conducir un vehículo, lo cual lo logran con pasajeros

a bordo, porque lo logran gracias a la "enseñanza" de

alg6n amigo que ya ha aprendido el oficio.

Este aspecto es fácil comp�obarlo interrogando a. los 

trabajadores del gremio acerca de su formaci6n acad�mi�a, 

. 19 c�al a su vez s�. manifiesta en la calidad del servicio 

q�e se presta a los usuarios. 

En consecuencia, �on lo expuesto en el párrafo anterior 

y con las - caracteristicas del trabajo desempeñado por 

los conductores de transporte masivo urbano de personas, 

al salario básico u ordinario se debe agregar el pago 

del trabajo supl�mentario, comprendido por las horas 

extras implícitas en su larga jornada de trabajo, los 

dominicales y festivos y el recargo por el trabajó noc 

turno, que tampoco es reconocido por los patronos. 

Adem6s de lo anunciado tomo salario, es necesario desta 

que en la mayori� de los casos, es la única remuneración 
'l. 
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que recibe el conductor. 

Esta algurias veces, es también la forma de reconocer 

el p�go del trabajo nocturno, perm�tiéndole al conductor 

tomar para sí el recargo que en estas horas se cobra 

a los pasajeros • 

. ,2 .2 FACTORES QUE CONSTITUYEN SALARIO PARA EL CONDUCTOR 
. . 

Una vez visto lo q�e se le debe pagar a los conductores 

por concepto de remuneraci6n, . ahora · se verá lo que en 

realidad se paga, ·en lo atinente a sal�rio básico, 

trabajo suplementario y porcentaje por pasajero transpor 

tado. 

2�2.1. Sueldo. Tomando como salario básico el suelo, 

se tie·ne que·, · en muy contados casos, se paga siquiera 

e.l salario · mínimo a los conductores, puesto que como

se expres6 anteriormente, esta elemental responsabilidad 

patronal se elude efectuando cualquier -clase de arreglo 

con el trabajador, ya sea haciéndolo "sócio", o simpl_e 

mente acordando. darle el porcentaje c;:orr�spondiente 

�l n6�ero d� pasajeros que transportan. 

En esta materia, es indispensable· tener en cuenta que, 

en muchas ocasiones, el vehículo· no trabaja totlo el 

' 
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dia, ya que solamente cumple con los recorridos exigidos 

por el INTRA para reco�ocer el subsidio que paga el 

propi�tario, perjudicando al .conductor porque se le 

ordenn· �llRrllar el vehlculo luego lle llenar el requlslto 

exigido, sin · dar oportunidad al cond.uctor de trabajar 

lu suficiente para conseguir su sustento. 

Este es la primera irregularidad que se encuentra en 
. . 

el régimen de remuneraci6n de _los conductores que, además 

de ser muy dificil de CQnt!olar, porque ellos se prestan 

p.ara- qu,e·. los propietarios cometan abuso, es francamente

-violatorio de nuestro derecho y perjbdica enormemente

al conducto�, ya que �stá limitado en.su legiti�o derecho

de trabajo, obligándo a participar en la temida "guerra

del centavo", l�sionand� ta�bién a los usuarios, por

el peligro 4ue corren en el "guerreo", y por la deficien

�ia del servici6, que no se presta dentro de una mediana'

regularidad, sino dentro de las denominadas "horas pico",·

que .son las que. más . jugosas ganancias representa a los

empresarios.

Esta laguna, como podría llamarse la falta de pago de 

un salario bá�ico, al tiempo que es consecuencia de 

la - re_nuncia · a establcer una relaci6n laboral · ajustélda 

- al_ dere.cho como seria un Contrato de Trabajo, e.s · causa.

de que no hay forma de liquidar y casi que ni siquiera

. - -�- - .. - -: 
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demostrar el derecho a las más elementales prestaciones 

sociales, como seguro, primas, cesantías o vacaciones, 

lo cual hace muchísimo mas precarias- las condiciones 

de · tr·abajo de los asalariados, cuyo régimen sirve de 

objeto a la presente tesis. 

En el orde.n de ideas expuesto, se podría afirmar que 

se encuentran en mejores ·condiciones laborales los conduc 

tores de servicio particular, que son considerados com<;> 

"servicio doméstico", ya que ellos si tienen por lo 

menos su salario básico, además de las prestaciones 

inherentes a esta clase de trabajadores, de acuerdo 

con las estipulaciones de la ley. 

En concordancia con el análisis 4e la naturaleza jurídica 

del sal-ario qu� da Krotoschin en su Tratado Práctico 

del Derecho del Trabajo, que reza a la letra: 

Es di�cutida la naturaleza jurídica de la 
remuneraci6n. Por lo general, se la cons�dera 
la ·contraprestaci6n del .patrono que éste
deba por los servicios prestados. Se trataría
de obligaciones sinalagmáticas, dependientes
la una de la otra.

Sin embargo, con esto se reduciría el Contrato 
de Tra�ajo nuevamente a una relaci6n de inter 
cambio de valores (trabajo contra remunera 
ci6n), igual al contenido de la mayoría de 
los contratos dei derecho común sin tener 
en cuenta su aspecto de relaci6n personal 
que también reviste. 



Por esto, parece más exacto definir la remu 
neraci6ri como la contraprestaci6n del patrono 
que éste de be no s6lo por los servico pres ta 
dos, sino, en general, por el h�cho de que 
e 1 traba ja·dor se pone a su disposici6n ( por 
regla genera 1, enterament·e), se somete y 

se subordina al plari y a la organización 
'de trabajo . de un ajeno ba13ad9 a� existencia 
en ello. 

Esto no excluye que la remuneraci6n sigue 
.estando vinculada en gran parte. al trabajo 
efectivamente prestado, ya que el c6mputo 
de aquella depende muchas- veces · de -éste. 
Pero, por otro lado, permite extraer la ·_canse 
cuencia de que el trabajador, e� ciertas 
condiciones u opqttunidades, tiene tln dere��o 
a la remuneraci6n, a6n ctiando el trabajo 
no se preste, porque el patrono no puede 
o no quiere ocuparlo.

Pi�rde este derecho, en ptincipio, s6lo cuando 
la no prestaci6n se debe a cu·lpa del propio 
trabajador. 

Nuestros conductores de servicio 
,· 

. 
públic·o · ui;-bano, 

23 

han· 

sido excluidos de la categoria de asilariados, o su 

r�muneraci6n no· ha sido rec·onocida dentro de la natura 

leza jurídica del salario univirsalmente reconocida 

puesto que si ellos no trabajan por capricho, o convenien 

cia, en todo caso por culpa d�l patr6n, no reciben remune 

raci6n alguna. 

2 � 2. 2. Remuneración del trabajo suplementario y de . domi 

nicales y festivos. De cQnf ormidad con el articulo 15_8 

del C6digo Sustantivo del Trabajo, la jo.rnada · ordinaria 

de trabajo es "La que con vengan las partes, o, a fal, ta 

de convenio, la m�xi�a leg�l". 
'l. 
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Más adelante en el mismo estatuto, su artículo 161 esta. 

blece la jornada máxima legal en ocho horas diarias 

y 48 horas a la semana, salvo algunas excepciones, dentro 

de las. cuales no se encu�ntran los conductores a que 

se .ha hecho referencia; sin embargo, el Decreto 133 

de 1970 dispone que la jornada máxima de los conductores 

no podrá exceder de 10 horas. 

Las disposicione� enunciadas arriba, son letra muerta 

para el caso de los conductores, puesto que como se 

expuso anteriormente, algunas veces trabajan s61o lo 

necesario para cumplir las disposiciones del INTRA para 

el pago d.el subsidio, y otras, tienen que trabajar 12, 

14 6 hasta 16 · horas continuas, para _satisfacer al pat�o 

no, y para conseguir con qu� satisfacer sus necesidades 

más elementales. 

A·pesar-de las consecuencias del desgaste físico y mental 

. causado por las inhumanas jornadas, el que las trabajen. 

no es lo más grave, lo-�ás grave es que no se les paguen, 

pues como remuner�ci6n por este trabajo s61o reciben 

el porcentaje correspondiente por pasajero transportado, 

asi que la discriminaci·6n que hace el articulo 160 del 

C6digo, entre trabajo diurno y trabajo nqcturno, para 

efectos .del recargo en el pago de este .6ltimo, para 

el caso que se estudia aquí se queda en el papel, porque 
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empresas de transporte cumplen con 

que los conductores de transporte 

urbano masivo de personas, no reciben· ningún pago por 

conce�to de horas extras, esto si sin éx¿epci6n alguna, 

porque cuando se celebra, el Contrato de Trabajo, ya 

se sabe lo que pasa• y cuando se cele br ll• las empresas 

· que tienen la seriedad de hacerlo, resol vieron que los

citados conductores son . personal de manejo y confianza

porque manejan �1 vehículo y se les confían los dineros

que pagan los pasajeros por el servicio, aduciendo además

que el transporte es un servicio público, y con este

último argumento, casi asimilándose a los servidores

del Estado, eón toda la,carga de obligaciones inherentes

a ello, pero sin ninguna de las prerrogativas·que disfru

tan los tales trabajadores.

Por es.ta misma raz6n, ser trabajadores de manejo y con 

f:l-AniAA, e,hrn141=1 ilP. 111:, ¡1i-1aA•·t�1=1 �l loJ"RtlAJ4 ,:u,1•lP.1111?11t::At-':t.1:J, 

tampoco les pagan y pocas veces les compensan, el trabajo 

en dias de descanso _obligatorio, sin que tampoco haya 

soluci6n ni reclamo alguno a esta situaci6n, ya que 

los conductores están conformes con ella y los· empresa 

ríos muy· satisfechos. 

Este es otro derecho econ6mico que se burla por parte 

de los patronos a los conductores, violando impunemente 

'-
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la· ley, sin que siquiera los mismos afectados reclamen 

su cumplimiento, y de todas maneras, con 

omisi6n de las autoridades encargadas de 

la c6mplice 

defender los 

intereses de los trabajadores. 

A este respecto, los sindicatos manifiestan estar vituar 

mente impotente�, porque los conductores prefieren tole 

rar tamaña injusticia con el fin de conservar el trabajo, 

además de que las organizaciones no son lo suficiente 

mente fue·rtes para exigir coercitivamente el cumplimiento 

estricto de la ley. 

En cuanto a la remune-raci6n que se de.be pagar por el 

trabajo en días de descanso, el artículo 179 del C6digo. 

Sustantivo del Trabajo, subrogado por el articulo i2 

del Decreto Legislativo 2351 de 1965, dice: 

1. 11 El trabajo el domingo o· días de fiesta se remunera 

con un recargo del ciento por ciento (100%) sobre 

el salario ordinario en proporci6n a las horas labora 

das, sin perjuicio del salario ordinario a que tenga 

derecho el trabajador por haber laborado la semana 

completa". 

2. 11 Si con el domingo· coincide otro 

remunerado, s6lo tendrá derecho el 

trabaja, al · recargo est_ablecido 

día de descanso 

trabajador, si 

en el numeral 

\. 
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anterior". 

En se guid'a la misma reforma labor al de 1965, en cuyo 

articulo 13 se establece el descanso compesatorio de 

los trabajadores que habitualmente laboren los domi.ngos 

y festivos, el mecionado artículo reza: 

"El trabajador que labore habitualmente en dia de des 

canso obligatorio tiene a un ·descanso compensatorio 

remunerado, sin perjuicio de la retribuci6n en dinero 

prevista en el articulo anterior". (Del Decreto 2351

de 1965).

Dichas regulaciones tampoco son cumplidas por los em�re 

sarios de ·transporte, puesto que el conductor trabaj,a 

casi todos los domingos sin retribución especial .d� 

ninguna indo le y . muchi simo menos el descanso compensa 

torio a que tiene derecho. 

Retomando el aspecto r�muneraci6n tlel trabajo suplementa 

rio, se tiene que éste es señalado e� el artículo 168

del Estatuto L aboral, el cual indica: 

1, ."TASAS Y LIQUIDACIONES DE RECARGOS- El trabajo nocturno 

por el solo hecho de ser nocturno, se remunera con un 

recargo del 35% sobre el valor del trabajo diurno". 

\. 
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2. "El trabajo extra diurno se remunera con recargo

del \25% /sobre el valor del trabajo ordinario diurno".
\\.._ .. ,/ 

3. "El trabajo extra nocturno se remunera con recargo

del 75%1 sobre el valor del trabaJ·o ordinario diurno".
\ 

! 

�- ./ 

4. ºCada uno de los recargos antes. •dichos se produce

de manera exclusiva,·· es decir, sin acumularlos con

ningún otro".

Para mayor clari4ad, es necesario destacar que estos 

recargos se toman partiendo de la jornada de ocho horas, 

por lo cual los porcentajes de recargo se liquidan sobre 

un octavo del promedio diario del salario. 

Sobra anotar que nada de lo que se ha dicho en estos 

p�rraf os se les paga a los condu�tores de transporte 

urbano masivo de personas, con el argumento de que son 

empleados de manejo y confianza, como se analiz6 en 

la secci6n de esta tesis relacionada· con la jornada 

de trabaj.o, análisis de acuerdo con el cual por ningún 

m�tivo se puede calificar de tales estos trabajadores. 

2.2.3. Porcentaje de Pasajero Transportado. Esta es 

la única forma de retribuci6n que reciben los trabaja 

dores - con la ·cual se está satisfaciendo la pretensión 

' 



29 

de los patronos de desvirtuar · la relación laboral que 

debe existir .entre patrono y trabajador, para convertir 

la en una relación meramente civil o comerci�l, en claro 

enfrent�miento con la ley laboral-que expresamente obliga 

a las empresas transportadoras, como patronos directos 

de los conductores a celebrar 

para proteger los derechos de 

de aquellos. 

un Contrato 

éstos ante 

de Trabajo, 

la voracidad 

Para lograr su cometido, las empresas transportadoras 

los propietarios celebren simulados 

o constituyan sociedades igualmente 

alcahuetean que 

contratos civiles, 

inexistentes, con el fin de que el trabajador no tenga 

derecho a su_s salarios completos, prestaciones, ni segu 

ridad social para él y su familia. 

Siguiendo con el punto de la remuneraci6n del conductor, 

mediante el reconocimiento c;le un porcentaje por· pasaJero 

transportado, vale la pena indicar las consecuencias 

que ·ello acarrea, adem6s de las señaladas para el pecunia 

y seguridad del trabajador; desde el punto ·de vista 

· de los usuarios del servicio y en general de las calles

4e lªª c;iqdade�, lo. principªl que §le puede apreciar,

es el peligro 

recolecci6n de 

tan grave que entraña la rapiña por la 

los pasajeros, que no pOC(?S accidentes 

ha ocasionado esta llamada. "guerra del y tragedias 

\, 
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centavo". 

Para los conductores además de las tan lesivas ya anun 

ciada�, este sistema de pago representa para él, que 

no se le pague nada el día que el vehículo no trabaja 

por alguna circuns�ancia, tal como un desperfecto, o 

el· simple capricho - del -propietario de no dejarlo salir 

para evitar el desgaste, o que salga solamente a efectuar 

los recorridos exigidos por el INT�A, para reconocer 

el jugoso subsidio a que tienen derech-0 los propietarios 

de los buses, el cual nunca pierde, aunque el vehículo 

trabaje poco, perjudicando al conductor, quien no tiene 

otro medio de ganarse la vida, a más de que tampoco 

puede comprometerse con otro patr6n, para trabajar eQ 

los ratos libres, puesto que debe estar a disposici6n 

del propietario o de la empres, o de ambos. 

Para el Estado, esta situaci6n representa la prestaci6n 

de un pésimo servicio de tronapo�te a la comunidad, 

e on los riesgos ya descri toe, y un vasto sector de su 

poblaci6n laboral junto con sus familias, completamente 

·desamparada.

., 

Todo esto a un altísimo costo econ6mico y social� puestó 

que en últ:i.mas es él · el que debería prestar ayuda y 

solucionar las irregularidades aquí enunciadas, sin 
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detenerse a proteger a quienes no necesitan esa proter;; 

ci6n, como son los empresarios del tn1ns porte, que son 

q uienes reciben las millonadas ·de los subsidios, alzan 

los p_recios cuando lo desean, prestan el servicio como 

más les convenga, sin pensar en los usuarios y ni 

siquiera paga a los conduct·ores lo mínimo exigi_do por 

la ley, que támpoco es muy generosa con los asalariados 

en general. 



3 .• REGIMEN PRESTACIONAL 

Como todos los trabajadores cuyas·relaciones están tegu 

ladas por el C6digo Sustantivo del Trabajo, los cond uc 

tores de transporte urbano masivo de presonas, tienen 

derecho a todas las prestaciones patronales comunes 

y. a algunas de las especiales, además de la protección

social en las familias, todas las cuales están supueta 

mente protegidas por la misma ley, sin embargo se verá 

c6mo por el hecho de que los patronos para evadir la 

calidad de tales, desvirt6an el car,cter de trábajadores 

de lós conductores, con el cual éstos pierden todos ' 

los derechos de que disfrutan los demás asalariados 

del pais, y la protecci6n social a sus familias. 

3.1 PROTECCION SOCIAL A LA FAMILIA DE LOS CONDUCTORES 

El Instituto de Seguros Sociales, fue concebido y creado 

con el objeto <le prestar los servicios básicos de salud 

a los trabajadores d�l sector privado y a sus familias, 

posteriormente se le_ agregaron las prestaciones econó 

micas de los trabajadores, que se encontraban en cabeza 
' 
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de .los patrones particulares. 

De esta forma, las familias de los trabajadores, disfru 

tan de un mínimo de servicios, prestados por el I. S.S., 

así se trate de �ervicios precarios, tienen derecho 

a la maternidad, parto, lactancia, hospitalizaci6n y 

cirugía, servicios médicos en general y especializados,. 

y todos los servicios en caso de accidente, como también 

· exámenes de laboratorio, fisioterapia y todo lo concer

niente con la recuperaci6n.

Las familias de los conductores de servicio público 

urbano, carecen de todos los servicios enunciad�s arriba 

o de cualquiera otros.

Cuando requieren algunos d� estos servicios, tienen 

que recurrir a la caridad de los hospitales. y centros 

de salud del orden municipal, departamental o na'cional, 

o finalmente pagar en establecimientos que no ofrecen

ninguna garantía a sus pacientes, además que por los 

altos precios, tienen que abstenerse de satisfacer muchas 

necesidades de esta indo le, reduciendo la intervenci6n 

prestada a lo que estrictamente es indispensable, para 

que la persona no muera, independientemente de que quede 

lisiada o definitivamente inválida para toda la vida, 

simplemente pot falra de una asistencia social adecuada, 
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por la tragedia de la enfermedad o el accidente, o más 

dramáticamente aún, por el simple parto natural, que 

lo tienen que hacer atender por parteras empericas, 

sin la preparaci6n para cumplir con tal tarea. 

Si lo descrito se presenta frente a algo tan importante 

y elemental como es la salud,· es 16gico que · muchísimo 

menos puedan tener derecho al disfrute de un subsidio 

familiar, ei cual la ley obliga para patronos con capital 

sup�rior a $50.0dO,oo, valor inferior a un juego de 

llantas de un bus. 

no tienen afiliados a susSin embargo, las empresas 

trabajadores a ninguna 

agudizando aún más la 

Caja de Compensaci6n Familiar, 

situaci6n de desprotecci6n de 

este sector de salariados y sus respectivas familias, 

que parece como si sus jefes fueran vagos, desocupados 

o colombianos de. inferior rango o categoría por raz6n

·de su oficio.

De conformidad con lo expuesto, se tiene que si bien 

los conductores de 

de ser trabajadores 

servicio público urbano, a pesar 

que ejercen un oficio licito, no 

disfrutan de ninguno de los beneficios que tienen sus 

similares de otros sectores de la producción y el comer 

\, 
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cio, sus familias, es decir c6nyuge o compañera ·, deseen 

die·ntes y ascendientes, tampoco tienen los más mínimos 

derechos de salud, _educación, recreación· y, en general 

bieneitar, indispensable para el adecuad� desarrollo 

de su personalidad, para hacerlos elementos 6tiles a 

la· sociedad a la cual se enfrentarán en un mañana no 

lejano pero sí muy inciert"o, dadas las pocas o ninguna 

BJUda que se ofrece a sus padres.

Finalmente hay otro aspecto por analizar, y es el rela 

cionado con el apoyo que se puede prestar a los trabaja 

dores en materia de créditos para inversiones, calami 

dades o simples necesidades. 

En este rengl6n, los conductores. tampoco son los �áij 

favorecidos, por cuanto no poseen fondos o cooperativas 

que pueden cumplir esta funci6n, de tal manera que, 

para adquirir vivienda, un vehículo, cubrir los gastos 

de una calamidad doméstica o satisfacer una necesi'dad 

como pago de matrículas, libros, instrumentos, o conse 

cuci6n de manejo doméstico personal, el conductor tiene 

que recurrir a un amigo, o a un agiotista, pagando los 

corresponidentes. intereses, o dejando las necesidades 

si� satisfacer.- porque no se encuentran la forma ni e·l 

medio de hacerlo. 
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Aquí es importante volver la �ausa de estas otras irregu 

laridades que padecen los conductores, y que nadie está 

interesado en que ocurran, y haya un amplio sector de 

trabajadores que viven en condiciones de trabajo y de 

vida, junto con SQS familias, en tan precaria situaci6n. 

La causa nuevamente es la falta de contrato de trabajo, 

que no permita discriminaciones d.e ninguna índole entre 

los �onductores y los demás trabajadores, es· decir, 

que no haya un régimen excepc�onal para aquellos en 

relaci6n con éstos, que todos los trabajadores tengan 

los mismos derechos mínimos. 

Para lograr esto, es necesario ejercer un severo control 

sobre las empresas de transporte pa�a impedir la alcahue 

tería con los propietarios, quienes pres�ntan a sus 

asalariados· como "socios", o como "arrendatarios" del 

vehículo, o bajo muchas figuras, para evadir las responsa 

bilidades patronales que les corresponden. 

3.2 PRESTACIONES A QUE TIENEN DERECHO LOS CONDUCTORES 

'El C6digo Sustantivo del Trabajo divide éstas en presta 

ciones patronales comunes y prestaciones patronales 

especiales, de acuerdo con ciertas características de 

la empresa, primordialmente el capital. 

\. 
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Se estudiarán. inicialmente las Prestaciones Patronales 

Comunes y luego las Prestaciones Patronales Especiales, 

comparando lo legislado, es decir lo qtie s_e ordena para 

beneficio de los trabajadores, supuestamente con c�rácter 

pete�torio para los patronos, con los que tealmente 

disfrutan los conductores. 

3.2.1. Prestaciones Patronales Comunes. 

·193 del Estatuto Laboral señala:

El articulo 

REGLA GENERAL: l. Todos los patronos están 
obligados a pagar todas las prestaciones 
establec�das en este Titulo, salvo las excep 
ciones que en el mismo se consagran. 

2. Estas prestaciones dejarán. d� �star a
cargo de los -patronos cua�do el riesgo de· 
ellas sea asumido por el Instituto Colombiano 
d� Seguros Sociales, de acuerdo con la ley 
·y dentro �e los reglamentos que dicte el
mismo Instituto.

De esta man.era, . el C6digo está obligado a los patronos_ 

a proveer a sus trabajadores. eri relaci6n ·con accidentes 

de trabajo, enfermedades profesionales, a�xilio monetario 

por •nf��medad profesional, gastos de entierro del traba 

jador, auxilio de_ cesantía y por no tratarse de mujeres, 

hasta donde se sab�, µo cabe ai patrono la protecci6n 

a la maternida�, aborto y lactancia. 

· En aras de la -claridad _de estos conceptos, es indispensable
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indicar que la ley asimila, para el caso, las de finicio 

nes de empresarios y patrono; admite la coexistencia 

de prestaciones; establece la carga de la prueba en 

c ontr-ario del capital en cabeza del patrono, y cualqier 

infracci6n en tal sentido es entendida como fraudulenta; 

prohibe,. salvo las excepciones expresamente autorizadas, 

los pagos parciales del auxilio de cesantías. 

En adelante se verán más o menos someramente cada una 

dé las citadas prestaciones. 

3. 2 .1.1. Accidentes de trabajo · y enfermedades profesio

nales. El articulo 199, define el accidente asi: "Se 

entiende por accidente de trabajo. todo suceso imprevisto 

y repentino que sobrevenga por causa o con ocasi6n d·el 

trabajo y que produzca al trabajador una lesi6� orgánica 

o perturbación funcional permanente o pasajera, y que

no haya sido provocado deliberadamente o por culpa g�ave 

de la victima". 

De la Cueva comenta: 

En el dtH"eeho del trabajo que es el derecho

del hombre a la existencia (Morin), no cabían 
teorías civilistas de la culpa, de la responsa 
bilidad contractual, ni aún las modernas 
del riesgo creado. El desarrollo industrial 
hiz6 concebir la teoría del riesgo profesional 
como idea que sirve para poder fijar la respon 
sabilida� de las industrias y profesiones 

" 
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creadoras de un riesgo especifico, nuevo 
en la vida econ6mica del siglo XIX. 

39 

De acuerdo con el C6digo y el punto de vista del trata 

dista,· en el caso de conductores, se presenta una situa 

ci6n de clara defensa de sus interes�s, con mayor raz6n 

si se tiene en cuenta que éstos son los trabajadores 

más expu@�toa a loB riegos de loa accident@B de trabajo• 

y a las enfermedades profesionales; sin embargo, están 

totálmente desprotegidos por las violaciones a · la ley 

en que incurren los patronos del gremio. 

A la luz del articulo 200 del mismo C6digo : "Se entiende 

por enfermedad profesional todo estado patol6gico que 

sobrev_enga como consecuencia obligada de la clase · de 

t_rabajo que desempeña el trabajador o del medio en que 

·se ha visto obligado a trabajar, bien sea determinado

por agentes físicos, químicos o biol6gicos".

s6lo se consideran como profesionales cuando se 

adquieren por los encargados de combatirlas por 

raz6n de si oficio". 

Ahora bien, (Articulo 204): 

Los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 
' 
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dan lugar a las siguientes prestaciones: 

l. Asistencia médica, farmacéutica, quirúrgica y·hospita

la.ria, por · el tiempo que se requiere, sin exceder

dé los dos afios, compréndidoé los e�,menes c¿mplemen

tarios, como radiografias,· consultas de especialis

tas, las prescripciones terapéuticas completas,

como transfusiones y fisioterapia y el sumini�tro

de aparatos de ortopedia y prótesis que sean nece

sarios.

Además, a las sigui�ntes en dinero, según el caso: 

a. Mientras dure 1� incapacidad temporal� el trabajad�r

tiene derecho a que se le pague el salario ordinario

completo hasta seis meses.

b. En • caso de incapacidad permanente parcial, el tr.aba

· jador tiene derecho a una .suma de dínero en propor

ci6n al daño sufrido, no inferior a un mes ni supe

rior a 23 meses de salario. Esta suma se fija en

casos de accidentes de -acuerdo con la Tabla ce. Valua

ci6n de· Incapacidades que aparece adoptada en el

artículo 209, y en caso de enfermedad profesional,

de acuerdo con el grado de incapacidad.
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Las incapacidades de que se trata en este ordinal 

Ernrán fijada§ por ol módico dt�l patrono y, @n cerno 

de controversia I los médicos de la Of Ícina Nacional 

de· Medicina e Higiene Industrial (hoy Secci6n de 

Medicina e Higiene en el Trabajo) y su defecto, 

por los médicos legistas. 

c. En caso de incapacidad permanente el trabajador

tiene derecho a una · suma equivalente a 24 meses

de salarió •

. d. En caso de gran invalidez el trabajador tiene derecho· 

a una suma equivalente a 30 meses de salario. 

e. En caso de muerte se paga una .. suma equ_ivalente a

24 meses de salario del· trabajador a· ·1as personas,

que a continuaci6n indican y de acuerdo con la

siguiente forma de distribuci6n:

Si hubiere c6nyuge e hijos legitimo s y extramatrimonia 

les, la �itad para los hijos, por partes iguales, tenien 

do en cuenta que cada uno de los hijos extramatrimoniales 

lleva la mitad de lo que corresponde a cada uno de los 

hijos legítimos. 

Si no hu�iere c6nyuge I la suma se distribuye entre los 

' 
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hijos por partes iguales, teniendo en cuenta que cada 

uno de los naturales lleva la porci6n de cada uno de 

los legítimos. 

Si no hubiere c6nyuge ni hijos legítimos la suma se 

divide por partes iguales entre los hijos extramatrimonia 

les. 

· Si no hubiere hijos legítimos ni ex�ramatrimoniales,

la suma corresponde al c6nyuge.

Si no existe ninguna de las personas a que se refieren 

los incisos anteriores, la suma se paga a los ascendien 

tes legítimos por partes iguales; y si hubiere uno solo 

de ellos, a �ste se paga toda la suma. 

A falta de algunas de las personas a que se refieren 

los incisos anteriot:"es, la suma se paga a los padres 

naturales, por partes iguales¡ 
' 

y si hubiere uno solo 

· de ellos, a �ste se paga toda 1a suma.

A falta de alguna de las personas a que se refieren 

los incisos anteriores, la suma_ se paga ·a quien probare 

que depende econ6micamente dei trabajador fallecido, 

si además fuere menor de 18 años o estuviere incapacitado 

en forma perma�ente para trabajar. 

' 
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Si hubiere varias personas en estas circunstancias, 

la suma se divide entre ellas por partes iguales. 

Además de lo señalado · en los párrafos anteriores, la 

le.y obliga al patrono a prE!star los primeros auxilios 

y para esto debe est�r provisto de un botiqin, que los 

vehículos de servico público nunca lo tienen; prestar 

a los trabajadores asistencia inmediata y autoriza 

a contratar la asistencia con un prQf�Bloual .idóneo; 

lo m:i,smo que tabién obliga al patrono a reinstalar al 

trabajador en su lugar de trabajo, o a proporcionar 

a los trabajadores incapacitados parcialmente un trabajo 

adecuado. 

3.2.1.2. Auxilio monetario por enfermedades no profe 

sional. 

Valor del Auxilio. 

El articulo 227 dice: 

"En caso de incapacidad comprobada para desempeñar sus 

labores, ocasionada por en{ermedad no profesional, el 

trabajador tiene derecho a que el patrono le pague un 

auxilio monetario hasta por 180 'días, así: las do$ 

terceras partes del salario durante 1os primeros 90 

' 
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días y la mitad d�l salario por el tiempo restante". 

En la interpretación de este artículo es necesario tener 

en cuenta que, para liquidar la prestación, se toma 

como base el salario pleno; que . los primeros tres días 

de incapaeidad los paga el patrono; y que, si la empresa 

tiene un capital superior a $800.000,oo, los trabajadores 

tienen derecho además a la asistencia medica, farmacéu 

tica, .quir6rgica y hospitalaria por los mismos seis 

.meses. 

3.2.1.3. Gastos de e�tierro del trabajador. 

· La regla general (Articulo 247) es:

"Todo patrono está obligado a pagar los gastos de entie 

rro de cualquiera de sus trabajadores hasta una suma 

equivalente al salario del último mes. Este precepto 

no se aplica a los trabajadores accidentales o transi 

torios". 

Lo mismo ,que en el caso anterior, si el ·trabajador no 

tuviere salario fijo, se aplica la norma del articulo 

2 28 que dice: 

"En caso de que el trabajador no devenge. salar�o fijo, 



45 

para pagar el auxilio por enfermedad · a que se refiere 

este capitulo se tiene como base el promedio de lo deven 

gado en el año de servicios anterior a la fecha en lo 

qual �rnve�6 la lncdpdcidad, o en todo el tiempo de servi

cios si no alcanzare a un niño". 

3. 2 .1. 4. Auxilio de cesa tia. El Articulo 249 del Código

Sustantivo del Trabajo dice:· 

"REGLA GENERAL: Todo patrono está obligado a pagar a 

a s us trabajadores y a las demás personas que se indican 

en este capitulo, al· terminar el contrato de· trabajo, 

como Auxilio de Cesan tia, u� mes de salario por cada 

año de $ervicios, y proporcionalmente por fracciones 

de año". 

Cabe anotar que estas sumas ocasionan intereses para 

el patrono, y que se· debe liquidai -el auxilio de cesatia 

sobre salario promedio si el_ trabajador no tiene. salario 

rijo, lo cual también se aplica para las proporciones 

de año. 

Este derecho ·s6lo lo pierde el trabajador por causas· 

ta:,cativamente. señaladas por la Ley en. el Artículo ·"isa

del Código Sustantivo del Trabajo: " 112 El trabajador 

perderá el derecho al auxilio de cesatia cuando el Con 

trato de Tr_abajo termina por · al guna. de las siguientes 
' 
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a. Todo acto delictivo cometido contra el patrono o

sus •parientes dentro del segundo grado de· consanguini

dad y primero de afinidad, o et personal directivo

de la empres".

b. El que el trabajador revele sus secretos •técnicos

o comerciales o dé a conocer asuntos de carácter

reservado, con perjuicio grave de la empresa". 

2. En estos casos el patrono podrá abstenerse de efectuar

el pago . correspondiente hasta cuando la justicia 

decida". 

Además de lo ecpuesto con la transcripci6n de las normas 

anteriores, la ley también prohibe los pagos parciales 

del auxilio de cesantía, a menos que se trate de la 

excepciones expresamente autorizadas, tales como llama 

miento a filas o inversi6n .en vivienda, reparaciones 

locativas o mejoras, o liberaci6n de hipotecas con que 

tenga gravada la propiedad. 

Tampoco a esto tiene derecho los conductores, por cuanto 

su arelaci6n laboral no es admitida como contrato de 

trabajo y el patrono no se siente obligado a pagarle 

' " 
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.esta prestaci6n, porque nq hay una fuerza coercitiva 

que asi lo exija. 

3, 2. 2 •· Prestac:i,. ones p·a troi:iales especiales. La. regla 

genera� la fija el articuo 259. del Estatuto Laboral, 

al seffalar: 

l. Los patronos o empresas que se determinan en el presen

te titulo deben pagar a los trabajadores, además

de las prestaci.ones c,omunes, las espec;iales que aquí

se esta�lecen y confor�e a la r�glamentaci6n.de c�da

una de ellas en su respectivo capitulo".

2. Las pensiones de jubílaci6n, el auxilio de c·esantia

y el seguro de vida colectivo obligatorio dejarán

corresspondiente sea asumido por el Instituto de 

Seguros Soéiales, de acuerdo con la ley y dentro 

de los reglamentos que dice el mismo Instituto�. 

Estas obligaci6nes, mientras. las asume el Instituto 

Colombiano de Seguros Sociales, la ley las establece 

en cabeza de las empresas con capital igual o superior 

a $80Q.OOO,oo M/Cte., al causarse el riesgo. 

E$· bien . sabido . que el valor de un bus o de una ·bu seta, 

\. 
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asi sean.usados, generalmente es superior a los. $800.000, 

para tomar solamente uno de los vehículos, porque si 

se toma la totalidad de la empresa, el valor asciende 

considerablemente; sin embargo los conductores tampoco 

disfrutan de las prestaciones patronales especiales, 

con las consecuencias que se señalarán adelante. 

3.2.2.1. Pensi6n de jubilaci6n. Articulo 260 del C6digo 

Sustantivo del Trabajo: 

"DERECHO A PENS ION: 1. Todo trabajador que preste servi 

.cios a una misma .empres� de capital de ochocientos mil 

pe60s o 3Yp«u:1or, que · llesue · q h@Yª llegiulo a loe �5 

años si es var6n, o a .los 50 años si es mujer, después 

de 20 años de servicios continuos o. discontinuos,. ante 

riores, o posteriores a la vigencia de este c6digo, 

tienen· derecho a una · pensi6n mensual vitalicia de jubi 

laci6n o de vejez, equivalente al setenta y cinco por 

ciento. del prom_edio de los salarios devengados en el 

6ltimo año de servicio". 

2. El trabajador que se retire o sea retirado del servi

cio sin haber cumplido la edad· expresada, tiene dere ·

cho a la pensi6n al llegar a dicha edad expresada,

tiene derecho a la · pensi 6n 

siempre que. hay� cumplido 

al llegElr a dicha edad,

el requisito de los 20
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años de servicio", 

3. Modificado . por el articulo 22 de la· Ley 7ª de 1967,

subrogado � su vez por la Ley 10 de 1972, inciso

3 2 Articulo 3 2 y luego .por el artículo 2 2 de· la Ley

411 de 1976.

Articulo 22 de la Ley 4 1. de 1976: "Las pensiones . a que 

se refier� el artículo anterior no podrán ser inferior 

al séil�rio miniqio mensual más· alto, ni superior a 22 

veces este mismo salario". 

El articulo 4e la citada ley hace referencia, a pensiones 

de jubilaci6n, vejez · y sobrevivientes de ' 
1 

los sectores 

.Privados o .P6blicos, �si como a las que paga el I.S.S., 

a excepci6n de las que corresponden a incap�cidad perma 

nente parcial. 

También se. tiene que e·xiste la compatibilidad y concu 

rrencia de la p�nsi6n de jubilaci6n- con el · auxi'lio de 

cesantía, cuando se cumplan lo� requisitos exigidos 

�ara el pago de ambas prestaciones. 

El articulo 267 del C6digo Sustantivo del Trabajo, señala 

los requisitos, cumplidos los cuales, el trabajador 

_tiene derecho la . , después de 15 años ( f?Ubrog-ado ,a pension 

' 

--.. -- .. - - - - ----::-· 
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por el Articulo a� de la Ley 171 de 1961): 

El trabajador que sin justa causa sea despedido del 

servicio de una empresa ·de· capital no inferior a 

$800.000,oo, después dé haber laborado para la mism� 

o para sucursales o subsidiarias �ás de 10 años y menos

de 15 afios, continuos o d�scontinuos, anteriores o poste 

riores ij lª vigencia �e la ptes.e·nte ley, tendrá derecho 

• a que la empresa lo pensione desde l.a fecha de su

despido, si• para entonces tiene cumplidos 60 ·años de

edad, la fech• en que cumpla esa edad con·posterioridad

al despido.

S� el retiro se produjere por despido sin justa causa. 

despu!s de 15 años de �ichos ser•icios, la pensi6n: prin 

cipiarli .a pagarse cuando el trabajado� despedido cumpla 

los 50 años de edad o desde la fecha .de despido, si 

ya los hubiere cumplido, si después del mismo tiempo 

el trabajador se retira coluntariamente, tendrá derecho 

a le pensi6n pero s61o cu�ndo cumple 60 efios de edad. 

La cuantía de la pensi6n· será directamente proporcional 

al tiempo de servicio respe¿to de la que habría cor�espon 

dido al trabajador· en caso de reunir todos los requisitos 

.necesarios para gozar de la pensi6n plena establecida 

en el articulo· 260 del C6digo Sustantivo del· Trabajo, 
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y se liquidará con base en el prome9io de los salarios 

devengados en el último �ño de servicios. 

En todos los demás aspectos la. pensi6n aquí prevista 

�e regir6 por 1§6 normª@ leg�les de la perisi6n vitalicii 

de jubilaci6n. 

PARAGRAFO: Lo dispuesto en este articul� se aplicará 

también a los trabajadores liga�os por contrato de tra 

bajo con la· admi·nistraci6n pública o con los estableci 

mientas públicos descentralizados, en los .. mismos casos 

allí previstos y con referencia a la respectiva pen 

si6n de jubilaci6n oficial". 

En este punto es necesario destacar · que la Ley, en su 

interpretaci6n de la Corte Suprema de Justicia,:�o consi 

dera que este fen6meno, denominado pensi6n-sanción, 

sea aplicado a trabajadores que hayan cumplido más de 

20 años de serv·,i.cios, por cuanto ya han adquirido el 

derecho a la pensi6n, .y de esta manera no se está favor� 

ciendo el "statu quo" del trabajador, para pode:r disfru 

tar la pensión plena, que es la filof?ofia 9e la ley 

al estab;l.ecer esta sanción ·en la norma, es decir, defen 

der la estabilidad laboral del trabajador después de 

cumplido ese tiempo de servicio, ,evitando asi el despido 

injusto. 

\, 

-�, �---;. . .  
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Como se manifest6 en la introducci6n a esta scrnción, 

a pesar de que las empresas de transporte rebasan con 

omplitud el limt.te- de crnpitol @@tabl@cido para la obliga 

toriedad de prestaciones determinadas aquí, los conduc 

tares no tienen derecho a ninguna de ellas, por cuanto 

los �atronos no consideran la relaci6n que ,antiene 

con ellos, co�o . laboral, y por lo tanto no· asumen las 

obligaciones que da el carácter de tal. 

3 • .2. 2. 2. Auxilio por enfermedad· no profesional. e· inva · 

lidez. A ·pesar de que _el Articulo 277 del. Codigo Sustan

tivo del Trabaj9 obliga a pagar la .prestaci6n para todo 

trabajador de una empresa con· capital no inteiior a 

$800.000,oo, ya sea pre�tado directamente por e1 patr9no 

crito, cqn derech-o, ac;lemás de · las establecidad en e� 

ariiculo 227 del mismo estatu�o, a la asistencia médica, 

farmacéutica, quirúrgica y hospitalaria necesaria, hasta 

por s��s meses; como también la reinstalaci6n en el 

- empleo, al término de la incapacidad temporal, conside

rándose despido injustificado el incumplimiento _de estas

normas •

. Sobra advertir q�e los trabajadores que. sirven de tema 

a est• tesis, tampoco disfrutan de estai prestaciones • 

. \. 
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3.2.2.3. Seguro de vida colectivo. A6n cuand-0 est� pres 

taci6n la atiende el Instituto de Seguros Sociales, 

donde funciona, vale la pena· analizar · el contenido de 

los articulas 289 y subsiguientes del C6digo · Sustantivo 

del Trabajo. 

Articulo 289 EMPRESAS OBLIGADAS: "Toda empresa de 

carlcter permanente que ��nga una nímina de salario 

de $1.000,oo .m�nsuales, o· mayor, debe efectuar a su 

cargo el seguro de vida colectivo de todos los trabaja 

dores, excepto de los ocasionales y transitorios y cubrir 

el riesgo de �uerte sea cualquiera la causa que la produz 

c a". 

Articulo. 290 - NOMINA: "Para los efectos del articulo 

anterior, 1;1e toma en cuenta el promedio de la n6�ina 

de salarios en el afio anterio� al fallecimiento del 

trabajador, y en caso de lapso menor de actividades 

de. la· empresa, el promedio mensual de salarios en ese 

tiempo"., 

Articulo 291 - C.ARACTER PERMANENTE: 11 Se entiende que 

una empresa tiene carlcter permanente cuando su fina·lidad 

es la de d_esarrollar actividad.es estables o de larga 

d uraci"6n, cuando menos por un tiempo no inferior a un 

afio". 
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Articulo 292 :-- V,ALOR:. (Subrogado por el Decreto Legisla 

tivo 2351 de 1965, Articulo 22). Los patronos obligados 

al pago de seguro de vida a sus trabajadores, de acuerdo 

con las disposiciones legales vigentes, ·mient�as el 

Instituto Colombiano se Seguros Sociales asu�e este 

riesgo, pagarán por este concepto a los beneficiarios 

del asegurado: 

a. Un mes de salario por cada afta de serticios, coritin�os

de este decreto, liquidado en la misma for�a que 

el auxilio de cesantía, sin que el· valor. del seguro. 

sea inferior a doce me�es · de salario, no exceda de 

$30.000,oo. 

b. Si la muerte del ·trabajador ocurre por causa de acci

denti · Ae trabajo o 4e enfermedad profesional, el

valor del seguro serA el dobie de lo· previsto en 

el literal anterior, pero sin �xceder de$ 60.0QO,oo. 

Aunque en el anteri.or artículo se. nota la falla enorme 

del limite superior del valor del seguro� es de anotar 

que los _trabajadores ·de todas formas gozan de está presta 

ci9n, que aunque le liquida como indemnización por 

muerte, no se puede asi�ilar a ésta. 

\. 



3.2.2.4. Prima de servicios. El articul9 306 del Estat�to 

Laboral indica el p�incipio general de esta prestaci6n: 

l. Toda empresa de carácter permanente está obligada

a pagar .a cada uno de sus trabajadores, excepto a

los ocasionales o transitorios., _como prestaci6n espe

cial, una prima de servicios 1 asi:

a. Las de capital de $200.000,oo 6. sgperior, un mes

de saalario, pagidero por .semestre del c�lendario, 

en la, siguiente forma: una quincena, el . úlimo dia 

de junio, y otra quincena, en los primeros 20 días 

de diciembre, a quienes hubieran tr�bajado o· traba 

jaren todo el respeitivo semestre,·o proporcionalmente 

al tiempo trabajado siempre que hubieren servido 

por lo menos la mitad del se�estre respectivo· y no 

hubieren.sido despedidos por justa causa. 

b. • Las de capital de $200. 000, o.o, quince días de salar:j.o,

55 

· pagadero en_ la s.iguiente forma: una semana· el último

día de junio· y qtra semana en los primeros 20 días .

de diciembre, pagadero por semestre calendario, a

quinenes hubieren trabajado o trabajaren todo el

resp@etivo semestre; 'º proporciortalmente al · tiempo

trabajado, siempre que hubieren. ·servido por lo menos

la mitad del· semestre respectivo y no hubieren sido

\, 
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despedidos por justa causa. 
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2. Esta prima de servicios constituye · ll:i participac:i,.ón

de utilidades y .la prima de beneficios q,ue estableci6

la le�iel�eiAn entPr1dr".

De su sola lectura se desprende la importancia que encie 

rra p�ra los trabajadox:es el beneficio de la· mencionada 

prima de servicios, beneficio del cual no disfrutan 

los conductor.es de ·servid,.o público urbano. 

3.3. PRESTACIONES DE QUE DISFRUTÁN LOS CONDUCTORES� 

Com.o se ha visto en todo el desarrollo de esta tesis, 

los conductores de transporte urbano masivo de personas 

no disfrutan de · ninguno de los beneficios de que gozan 

los dem4s trabajadores de Colombia. 

La· causa ·de este exabrupto es, cc;>mo ya se ha dicho reite 

radamente, la falta de voluntad de las autoridades. labora 

les para obligar a los empresarios del transporte a 

ceñirse a las exigencias legáles y éticas si se ha.n 

de llamar de la mejor forma. 

Como en una cadena que es, el' eslab6n · sisuiente es, 

poi qué la falta de voluntad de las auto�idades?. 



Porque h�y intereses muy grandes de los empresarios 

de transporte, que s 

y poli t_icamente, para 

clase de atropellos. 

un grupo muy poderoso económica 

que se les permita cometer toda 

También es importante destacar entre las causas de las 

citadas sin razones, el que la organización gremial 

de los conductores, al .con�rario de la de los patronos, 
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es muy débil debido a sus malas actuaciones en situa 

ciones criticas . en las cuales se han puesto de parte 

del gobierno y de los patronos, pero no al lado de sus 

miembros, lo que le ha acarreado la pérdida de imagen 

entre los trabajadores, en perjuicio de ellos mismos, 

de tal manera que se recomendaría la reestructuraci6n 

de la organizaci6n_ sindical, pa·ra construir una únfca, 

s6lida y fuerte, que de verdad defienda los intereses 

de los conductore� y con eso se gane el apoyo de todos, 

y más de cualquiera, de la ciudadanía, que como usuarios 

del servicio, es el sector de la poblaci6·n que mayores 

perjuicios sufre con la desorganizaci6n de este servic_io 

básico para el correcto y normal desarrollo ele sus acti 

vidades. 

' 



4. IMPLICACIONES ECONOMICAS, POLITICAS Y SOCIALES DE

NUESTRO SISTEMA LABORAL PARA LOS CONDUCTORES DE

TRANSP9RTE URBANO MASIVO DE PRESONAS· 

4 .1 ECONOMI.CAS 

Las implicaciones· econ6micas de nuestro sistema laboral 

para . los conductores de servic�o p6blico urbano, se 

·pueden tomar desde diferentes aspectos, a saber:

Combustible e insumos 

Precios por pasajes 

�rogaci6n presupuestal de subsidios 

� Relación utilidad patrono�remun@raci6n conductor ' 

Inversiones y concentraci6n de vehículos. 

4.1.1 •. Combustibles e insumos. En esta· materia, como 

consecuencia de· la forma como está reglado el servicio 

, ... 
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de transporte masivo de personas en las ciudades implíci 

tomontn ol rósiman lnbornl, cio prccscnta un clcápcrclic:io 

may6sculo de los citados elementos, por·cuanto los vehi 

culos andan casi . vacíos durante largos trechos del ya 

de por si extensísimo recorrido, ya que las rutas se 

han traz�do, 

cia en poco 

gran n6mero 

al centro de 

por un criterio centralista de mucha. ganan 

tiempo, este cometido se logra cargando 

de pasajeros de los barrios periféricos 

y por ser esa 

la ciudad, 

hora el 

o a 

flujo 

reflujo hacia las residencias, 

al otro extremo de la ruta, 

su recorrido casi vacíos. 

los centros industriales, 

hacia los trabajos y el 

en adelante hasta llegar 

el bus o buseta terminan 

Con este desprop6sito se está consumiendo el doble o 

por lo menos el 40% más de los insumos en · general que 

requiere el vehículo, que si se diseñaran rutas circula 

res, o adecuadas a cada hora de servicio, como se hace 

con las calles, que se adec6an los sentidos a las necesi 

dades de la hora en que se ha de servir. 

Otro · desperdicio de insumos se presenta con las altas 

velocidades que se desarrollan por. partes de los conduc 

tores para competir con sus colegas, para recoger más 

pasajeros y de· esa forma ganar un poco m6s en cada reco 

rrido. 
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4.1.2. Precios por pasaje. En este factor de incidencia 

econ6mica en el régimen laboral de los conductores de 

servicio urban�, se destaca el hecho de que ese precio 

por ser un pre e io pol itico, no es lo su f icien temen te 
' . ' 

flexible, para dar a los trabajadores la posibilidad 

de reclam�r ante su �atrono, pue�to que •ste, está perci 

. biendo su mayor ganancia del subsidio que paga el Estado, 

y no de 1 valor del · pasaje que paga el usuario, de �al 

forma que al conductor s61o ie paga un porcentaje del 

pasaje, más no del subsidio, por el cual no reconoce· 

nada. 

4.1.3. Erogaci6n presupuesta! por subsidios. El gobierno 

nacional para evitar· el alza desmedida de los precios 

del servicio d� transporte urbano, directamente al usua 

rio, h@ creado lª figura del :nl\Hiidio al transporte, 

léase al transportador, para de otra parte mantener 

satisfecho al gremio patronal, desviando recursos más 

útile� en otros sectores de la produc�i6n, más necesi. 

dades y menos voraces. 

Es�e problema se ha acrecentado por la falta de energía 

del· gobierno en la aplicaci6n de las poli ticas; además· 

de que siempre que se pretende hacer una negociaci6n, 

se hace con base en los cálculos de costos de los trans 

portadores, ya que el Instituto Nacional de Transporte 

' \. 
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( INTRA), nunca lo ha hecho, de tal forma que el gremio 

lleva un considerable "handicap" a su favor y en contra 

del usuario y de los conductores, quienes también tienen 

que sopprtar la inmisericorde explotci6n. 

De esta - forma, · los 

girar el ·Instituto 

valores del i;;ubsidio que tiene que 

Nacional del Transpprte (INTRA), 

son los gigantescos, en detrimento de sectores del mismo 

Ministerio de Obras P6bl�cas que mucho lo nece�itan 

tales como Caminos Vecinales, Q la reparación o ensancha 

miento de las carreteras nacionales, tan abandonadas 

c�mo todos las conr
i

cemos. 

E�to para s6lo cf.tar las necesidades del sector de O�ras 

Públicas, sin mencionar educaci6n, · 

Policía Nacionali asistencia social, 

niñez desamparada. 

sa.lud, justicia, 

protección a la 

A lo anterior deb� agregarse que. los propietarios general 

mente dan orden a lo� con4uctores de efectuar los recorri 

dos exigidos por el Instituto Nacional de Transporte 

(INTRA) para el reconoctmiento del subsidio, y que 

guarden los vehicul_o s, para evi ta·r desgaste adicional, 

sin prestar un servicio completo, y perjuicio de los 

eontluecurt,t1 que:, 1H.,ltu11t,ntc, l!tuu1u lg quQ lc:is:1 c.urro�pondci 

como porcentaje del número de pasajerqs .recogidos. 

" 



Es obvio que los recorridos que se efectúan son los 

de la hora pico, de tal manera que el usuario tampoco 

se está beneficiando del subsidio, porque éste sirve 

sino para enriqucer más a los propietarios_ en aras de 

un precio por. pasajero ligeramente más 'bajo. 
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4.1.4. Relación utilidad patrono-remuneraci6n conductor.· 

Como se ha visto a lo largo del desarrollo de toda la 

tesis, las utilidades de los patronos son enormemente. 

altas, y la remuneración del conductor, es ínfima-. 

Es saludable analizar las causas y las consecuencias 

de dicho fen6meno. 

Las causas se pueden sintetizar en lo poderoso del 

gremio, en el aspecto políti�9, y lo aberrante y torcido 

de .la ley; además de que las que pudieran favorecer 

no se hacen cumplir� 

las conse_cuencias son el mal servicio prestado y las 

condiciones d� inferioridad en que quedan los trabaja 

dores, y el monopoliti que se va contruyendo. 

4 .1. 5. Inversiones y concentración de la propiedad · de 

vehículos. En verdad la.· inversión que hacen los propie 

tarios al adquirir estos medios de producción, los 

.. -· ·-- .-- -
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vehi culos, es bastan te al ta, pero. asi mis.roo es renta ble, 

en relaci6n directamente proporcional, con lo cual y 

con el pretexto de un excesivo celo en la admisión de 

nuevos socios, los empresarios han logrado una alta 

concentración de la propiedad d°e los vehiculo_s en unas 

pocas manos, haciendo aún más difíceles las condiciones 

laborales de los conductores, por cuanto se van encon 

trando · dentro de un circulo• dond0 caor en dtHJgrt1cia 

con alguno de los �atronos, significa el ostracismo 

laboral dentro del gremio. 

4. 2 POLlT.lCAS

La principal implicación política de nuestro sistema 

laboral para los conductores de servicio público urbano, 

es el tr�fico de favores· entre los empresarios del trans 

porte, con los poli ricos electoreros y a la inversa, 

con lo cual se ha creado un circulo vicioso, que ha 

e$tancado el desarrollo t�cnico, social y jurídico, 

P. tt 

de 

el �,:uu¡rn de loR l,rAt1RIHH·t:e1=1 

los usuarios, que no pueden 

Hrha11t�A, en i1P.t�IIP.1t•

disfru�ar de un buen 

servicio, los conducto res como trabajadores, los poten 

ciales auxiliares, como lo serian los cobradores, el 

Estado, que de.be sufragar lc;>s sub sidos, y · teniendo cc;,mo 

únicQs beneficiarios a los empresarios y a lo� políticos 

qtie utilizan los favores de aquellos, 
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Este aspecto desde otro punto de vista indica tlaramente 

la situación de clases en· que se desenvuelve el pais. 

Se puede establecer fácilmente la lucha de clases antagó 

nica�, explorªgores-explota4<;>s, donde el esta.do clasista 

defiende ·los intereses de la clase a la cual pertenece 1 

que los instala y lo mantiene en el poder, poder que 

debe ejercer precisamente para cumplir esa funci6n de 

protecci6n a su clase.· 

Es asi como el Estado p_ermi te que los empresarios del 

transporte como los patronos interpreten la ley a su 

conveniencia, independientemente de.que con esa interpre 

taci6n se est,n ne�ando los más elementales derechos 

a la otra clase I la de los trabajadores, quienes por 

falta de fuerza y de solidez en su organización gremial, 

no disponen de un arma lo suficientemente coercitiva 

para eofrentar la autoridad de sus patronos y de ese 

exigir el respeto 

de sus necesidades 

poder "legalmente" 

de sus derechos y 

establecido, y 

la satisfacción 

de acuerdo con su trabajo. 

Como se señalaba en un párrafo anterior I la debilidad 

de la organizaci6n sindical 

servicio público, radica en 

de 

la 

los conductores de 

necesidad. que tienen 

de su trabajo, la baja o ninguna calificación intelectual 

\, 



de que sisponen, .el veto a que se ven some�idos; en 

caso de ser descubierto algún síntoma de · beligerancia 

en la defensa de sus derechos, la lentitud y la suavidad, 

por no decir la inoperancia, de la ley laboral, la falta 

de imagen y credibilidad que afecta a los dirigentes 

sindicales del sector, - perdidas merced a l�s pésimas 

actuaciones anteriores, ocasionadas por la colaboraci6n 

forzada o voluntaria con los patronos. 

Ante este. cuadro de deficiencia, . no es de esperar que 

el Estado comprometido, esté en disposici6n de ajustar 

la legislaci6n a la realidad, ni de dictar nuev�s �armas 

que obliguen a los patronos a cumplir siquiera las ya 

existentes, ni, en térmi-nos generales, afectar los inte 

reses de - quienes les proporcionan facilidades para las 

campafias y votos, en aras del proteger los derechos 

de quienes s6lo - pueden aportar problemas a las legisla 

turas, o a las administraciones, o a las campafias� puesto 

que además .de su fuerza de trabajo, que como se ha .demos 

t rado aqui, no se les �econoce; es lo único que poseen. 

Es la .lucha de los .débiles contra los poderosos, de 

los favores contra los conflictos, de los generosos 

dadores de prebendas contra los miseros solicitantes 

de boronas .(m'i,gaj�s), es decir, la lucha de la buegue sía 

adinerada y ex·plotadora contra los tr·abajadores despo 

seidos y explotados. 
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Hasta ahora el jQego lo van imponiendo los primer�s 

con amplia ventaja. 

Toca esperar 

de un -tiempo, 

y organicen 

la historia que d_ecide al respecto dentro 

permitiendo que los últimos se preparen 

para decidir la contienda en el momento 

definitivo o irreversible. 

4.3 SOCIALES 

Las implicaciones sociales del actual sistema laboral 

de los conductores de servicio urbano p6blico, se proyec 

tan desde el nivel y condiciones de vide del trabajador 

directamente, hasta las circunstancias a las que se 

ven abocadas sus familias. 

Esto es, desde el intenso trabajo, no remunerado como 

se debería, que deberá cumplir el conductor, con todas 

las funciones a desarrollar, con todos los riesgos inhe 

rentes a la fatiga y exceso de trabajo, pasando por 

la desprotecci6n a · su familia, la cual no disfruta 

de la• más elementales prestaciones, y como consecuencia 

de lo anterior, el trabajo de los hijos menores para 

ayudar a la subsistencia de la familia, lo mismo que 

los trabajos de las mujeres, madres o en cinta, y el 

camino de vicios o delincue·ncia que corren todos los 
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miembros, por falta de protección del Estado. 

Esto en cuanto al trabajador mismo. En cuanto al conglo 

merado· social, usuario del servicio, ·la situación en 

manera alguna es -más halagüeña, . porque el riesgo que 

corren todos los ciudadanos, obviamente que en mayor 

grado los usuarios directos, es el de la propia. vida, 

ya que los conductores en su loca carrera por la subsis 

tencia se han convertido en efectivos, con las conocidas 

consecuencias. de apresami�nto-juzgamiento, la mayofia 

11.e lí:ls veces asistidos por un abogado de oficio porque

la familia. no tiene con qué pagar y no remunerado, y 

el trabajador no pertenece a una organizaci6n que le 

preste 1� asistencia necesaria a él y a su familia, 

la cual queda en la más absolµta desprotección. 

El ciudadano atropellado, si no tiene una protección 

adecuada, tomada por él mismo, o en raz6n de su trabajo, 

no corre con mejor suerte, puesto que el conductor no 

tiene con qué responder por los daños causados, y sólo 

ahora que en un importante paso adelante, la legislación, 

aun9ue con una defectuosa redacción, consider� que, 

en caso de accidente con lesiones, se de be rete.ner el 

vehículo, a manera de garatia para el pago Qe los daños. 

Claro que quién puede pensar en cambiar su vida por 

un bus destrtalado? Sin embargo, algo es algo. 

\ 

.-. - . ----



No obstante el citado avance, lo. menest�r. es la preven 

ci6n de los accidentes, mucho más que la sanción o indem 

nización luego de ocurrido. 

\, 
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CONCLUSIONES 

Son vgrinA y dg.divgrRn l�dole lne conclueionee a oxtroor 

de la presente tesis, las hay dirigidas a los· más disi 

miles sectores del Estado, en todos los niveles de la 

administraci6n, J de las de muy fácil hasta las de impo 

s ible aplicaci6n. 

En primer lugar 1_ la idea que salta a solucionar todas 

las vicisitudes enunciadas atrás, es la nacionaliza 

ci6n de-1 transporte público, lo cual de poderse llevar 

a cabo I seria la panacea que saJ}aria todos los mates · 

del sector, beneficiando al Estado, los usuarios y a 

los mismos trabajadores, quienes pasarían a ser tratados 

como tales, y no como ahora que se le explota como anima 

les: o ni siquiera como eso po�que la Sociedad Protectora 

de Animales defiende estos últimos. 

El punto del controversia de esta sugerencia es e� Est�do 

ºmal administrador", y se podrá él ejempló de los ferroca 

rriles y otros más. Sin embargo, es de creer que el 

peor admin:i,strador hace mejor labor que los empresarios 
. \. 
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como ruedas sueltas, persiguiendo solamente su rápido 

enriquecimiento. 

Otro aspecto negativo es el de los costos que implica�ia 

para el Estado asumir la prestaci.Ón de este serviGio, 

lo cual tampoco seria imposible de abocar partiendo 

del principio de la prevalencia del interés general 

sobre el inter�s particular, con bas� en el cual se 

formularia una forma de pago con su correspondiente 

financiaci6n. 

Ahora bien, como seria infructuoso apelar a la conciencia 

de los empresarios para atenuar su voracidad e.con6mica 

a costa de lo que sea_, se considera necesario que ,se 

legisle imponiendo la jornada de trabajo oblig�toria 

de ocho horas diarias,· . con una remuneraci6n fija¡ asi. 

no se gane lo mismo que por hora con el pago de pareen 

taje o suma fija por cada pasajero. 

El -otro aspecto fundamental es la perentoriedad de un 

Contrato de Trabajo a toda persona que conduzca un vehi 

culo de servicio públ�co, asi sea su propietario, puesto 

que él mismo, lo suscribe el Gerente de la Empresa· como 

representante �egal . de la misma, que en todo caso es 

el patrono. 



Claro que se debe �rohibir expresamente que en los Contra 

tos de Trabajo de esta índole se introduzcan cláusulas 

como las que inv.ocando un "servicio p.ú bl ico" imponen 

jornada .. de trabajo diario y durante todos los días de 

la semana, inclusive el domingo, al igual deberá cumplir 

con la jornada de trabajo, permiten la. flexibilidad 

de la· remuneraci,6n sin un to_pe mínimo, o en las que 

declaran ilegalmente que él cargo es de manejo y confian 

z�, porque, si bien .es cierto que lo, estipulado ·en un 

.contrato que sea contrario a la ley, se tiene por 

escrito, también es cierto. que los conductores no son 

propiamente el sector de la poblaci6n de mayor nivel 

cultural, de tal forma que es fácil engañarlos, mostrán 

· doles el contra to <JUe · han firmado donde. se est.ablecen

todas . la.s · contravencio_nes enumeradas con el resultado

de que el trabajo , finalmente cree que además de todo

puede quedar debiéndole algo a la persona ·º al propie

tar io.

· Se pi�nda· que , sobre estos dos puntos fundamentales,

en forma enérgica sin. timideces como la contenida en 

el proyecto de la ley presentada por ei · senador Germán 

Romerto T., a · 1a Comisi6n Séptima Constitucional Perma 

nen te, el 25 de Julio de 1979, que dice a la letra: 

\, 
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PROYECTO DE LEY NUMERO 5 DE 1979 

Por la cual se modifican algunas normas del Código Sustan 

tivo del Trabajo y se dictan otras disposiciones. 

".ARTICULO lg ": 

EL CONGRESO DE COLOMBIA 

DECRETA: 

A partir de la expedici6n de la presente ley queda abo 

lida la distinci6n entre chofer de servicio familiar 

o dom6stico y chofer as�lariado de servicio público

que estableciera el Decreto 617 de 1954, Artículo 4g 

y Ia Ley 15 de 1959 ¡ para efectos de la presente, y 

a partir de su vigencia se _empleará indistintamente 

li denomin{:ldª (ij:l.C) de "chofer ª'Hl.lªr1ªdº", 

ARTICULO 2g: 

La jornada máxima legal laborable del chofer asalariado 

será de ocho horas al día y de 48 horas a la semana. 

ARTICULO 3g: 

Los. choferes . asalariados tendrán todos los derechos 

' 
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mínimos consignados para los trabajadores en el . Código 

Sustantivo del Trabajo y se 

ci9nes en la forma ordinaria. 

les liquidarán sus presta
' . 

Todo ·plltr6n dol chof or tHHllfirittdo d@b@ infilcribirlo trn 

�l Instituto de �eguros Sociales (ISS). 

ARTICULO S ª : 

73 

El, contrato de Trabajo verbal o escrito de los choferes 

asalariados se entenderá celebrado con el representante 

legal del ente juridieo o per�ona natural que. aet6a 

co!Ilo empresa de transporte. El representante legal de 

la empre�a de transporte de servici�·ofi�ial y/o p6blico• 

o particular deberá e�igir a los dueños de los vehículos

el cumplimiento de las normas· c�nsagradas en • est� ley, 

responsabilizá�dose solidariamente .del pago de salarios, 

prestaciones e indemnizacione•s y demás derechos otorgados 

.por la le.Y • 

ARTICULO 6 ° : 

Las personas naturales dueñas de· vehículos de servicio 

particul�r conducido� por chof�ro� a�alariudo� para 
' 

�. ··-. - ·-: -
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efectos del pago de salario, prestaciones, indemniza 

ciones, seguro soc�al y demás de ley hasta con su propio 

patrimonio se o.bligan a afiliar a los· choferei;; · asalaria 

dos al Instituto de Seguros Sociales. 

ARTICULO 7g: 

Las personas naturales o dueñas de vehículos público, 

ya sean veniculados como socios o afiliados de una 

.empresa de transporte se ol_>liga a entregar sus cuotas 

que estimen necesarias a la empresa para el cumplimiento 

del pago de salario�, prestaciones, indemnizacionees, 

. segµro social y demás de ley, responsabilizándose de 

los perjuicios y sanciones que se ocasionarán en . caso 

de renuncia. 

El Instituo Nacional d.e Trans·porte (INTRA). - Este insti 

tuto al conceder licencias de . funcionamiento y clasifi 
' . 

caci6n de las empresas de .transporte de servicio público, 

ya sea de carga o d.e pasajeros exigirá· como requisito 

esencial que ¡os choferes asalariados tengan un Contrato 

de Trabajo y estl!n afiliados al Instituto de Seguros 

Sociales (ISS). El Ministerio de Trabajo sancionará 

a las empresas . que no cumplan con . lo. dispuesto por la 

\, 
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Ley con las sanciones establecidas para est9s casos. 

Par a 1 as empres as de t r.a ns porte de ser v i e i o par tic u 1 ar 

les exigirá, cuando tengan choferes asalariados los 

. contratos de · traba Jo y certificáci6n del . :J;nsti tuto. de 

S�guros Sociales, para poder inic:i.ar cualquter , trámite 

en el INTRA. 

ARTICULO 9 ° : 

Todo patrono se obliga a enviar · semestralmente a lo.s 

· choferes asalariados a hacerse cheque médico preventivo

en la forma como está con.signada en el Articulo 21 del

Decreto 1344 de agosto 6. de 1970, y ser(l de forzosa
1 

aceptación las indicaciones médicas derivadas de estos¡

exámenes

. �RTICULO 10º :

Las distinciones que se hagan d.e chof·er mecánico domés 

tico, aficion�do y demás que se presenten se haran desde 

un punto de vista técnico para el conocimiento de la 

experiencia de este trabajo, pero en ning6n mo�ento 

incurrirá en el �inimo de derechos y garantías consagra 

das en esta ley. 

\. 



No produce efecto alguno cualquier estipulaci6n que 

efectue o desconozca este mínimo. 

ARTICULO 1111
: 

Todo patrono se obliga a afiliarse en una Caja de Compen 

saci6n Familiar con el fin de pagar subsidio a la familia 

de los choferes asalariados. En caso de no existir Caja 

de Compensaci6n Familiar en la región, deberá afiliarse 

a una Caja de la ciudad más cercana. 

P ARAGRAFO 1 11 : 

Créanse las escuelas de aprendizaje para el asalariado, 

en los diferentes departamento·s, intendencias y comisa 

rías adscritas al Servici� Nacional de Aprendizaje (SENA) 

quien coordinará, regulará, establecerá condiciones 

y requisitos para su organizaci6n y funcionamiento, 

pudi�ndose crear secciones en todo el país. 

La Junta Directiva de estas escuelas estará conformada 

por representante� del Ministerio del Trabajo, del SENA, 

Instituto Nacional del Transporte y Dirección Departa 

mental de Tránsito de la localidad donde vaya a funcionar. 

la escuela y representante de la Federación Nacional 

de Choferes. 

' 
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PARAGRAFO 2 Q : 

Todo patrono deberá afiliar a estas escu�las sus choferes 

a salar_iados. 

PARAGRAFO 3g: 

Funciones de esta Junta: 

l. Reglamentar el pensum �cadémico de estas escuelas.

2. Controlar �1 fu�cionamiento de las mismas

3. Velar por el cumplimiento· de este articul9 en su

Parágrafo 2g.

ARTICULO 12R: 

Fac6ltase al Gobierno Nacional para efectuar los listados 

presupuest�les que requiera el debido cumpl�miento de 

esta ley. 

ARTICULO 13g: 

Esta ley rige desdf! .su sanción y deroga todas las dispos:i,. 

ciones que se sean contr�rias. 

' 

,·, 
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Presentado a consideración del Honorable Senado por 

el Senador de la República, Germán_Romero T., Circunscrip 

ción Electoral del Valle. 

Bogotá, D .-E. julio · 25 de 1979. 

Este proyecto, salvo algunas fallas de redacci6n, se 

puede cori�iderar �omo modelo para la soluci6n del proble 

ma de los conductores asalariados como se les .menciona 

genéricamente, ya que va enderezado a satjsfacer los 

puntos .analizados a lo largo de la tesis, tales como 

estabilidad, goce de prestaciones para · el trabajdor 

y su familia, reconocimiento de la integridad de su 

trab�jo, human�zavi6n del mismo, y pago del trabajo, 

�entro medio jus retribuci6n. 

A este proyecto se le podría agregar una especie - de 

escalonamiento de los conductores de acuerdo con la 

antiguedad en ei oficio, cursos de capacitaci6n tomados 

·y calificaciones otorgadas por algún comité creado· para

el efecto, bajo la coordinaci6n del INTRA y la Secretaría

de Tránsito correspondiente, además de un representante

del Stndicato de Conductores del lugar.

Tam�ién _ como se había ·planteado en el des�rrollo · de 

la tesis, se · debe legislar acerca de la necesidad · del 
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cobrador como auxiliar del cpnductor en las múltiples. 

func'iones que debe· desempeña,r, con lo cual se lograr·ía 

una fuente de empleo para personal con poca calificaci6n 

laboral y la prestaci6n de un mejor servicio de trans

porte, por cuanto se incurre en menos distracciones 

del conductor, gan6ndose en seguridad y servicio en 

geieral, ya.que el conductor estar6 trabaja,ndo en mejores 

condiciones, con lo cual se f_acilita qu.e tenga un mejor 

trato con los usuarios. 

También se podr6 establecer alguna forma de Paz y Salvo 

de la empresa con el trabajador, expedido por el Minie 

terio de Trabajo, para ·qui:! e.1 conductor lo portara junto 

con su licencia y como ésta, pudiendo ser exigido por 

las �utortdades del tr6nsito. 

Finalm�nte, no sobra recomendar a las autori�ades adminis. 

trativas del trab�jo ser lo m6s exigentes posibles 

para el cumplimiento de las precarias normas que algo 

favorecen. a estqs c·ompatriotas trabajadores de ·la avari 

c ia de ·los patronos-. 

Hace referencia esta a_cotación a la exigencia del Contra 
·-

to de Trabajo, rechazo de los pseudo-contratos de asocia

ci6n, conminaci6n al pagd del salario mínimo, etc.

._ . ...,.. · . .--· . .. .: 
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