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1. INTRODUCCION

Debido a la importancia que para el trabajador Y para el 

patrono tienen las Inspecciones del Trabajo, nos propone 

mas presentar en �ste trabajo, el objeto fundamental de 

dichos organismos laboralesº Debe entenderse que el ob 

jeto de las Inspecciones del· TrabajoJes el intervencionis 

m� del Estado que tiende � proteger el trabajador y bus 

car el equilibrio de las relaciones obrero-patronales pa 

ra as1 contribuir al progreso econ6mic� y socialº 

Para alcanzar tan anhelada meta, se h3 confiado a los ins 

pectares de trabajo una amplia misi6n que abarca tres as 

pectas: -Misi6n de control de la aplicaci6n de la Legis 

laci6n del Trabajo: -Misi6n de Asesoramiento: -Misi6n de 

informaci6n. 

Dentro de �ste contexto, estudiaremos el devenir hist6ri 

co de las Inspecciones del trabajo, algunas recomendacio 

nes de la Orga.nizaci6n Internacional del Trabajo -0.I.T-, 

la competencia administrativa, de vigilancia y control, y 

de conciliaci6n jurisdiccional. 
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Esta misi6n la cumple el Ministerio de Trabajo y Seguri
dad Social a trav�s de lis Inspecciones del Traba jo u Ofi
cinas del Traba jo, vigilando la a plidaci6n de las disposi
ciones legales vigentes y tomando la s medida s necesarias
para lograr su efectivida d.

Si bien es cierto que señalamos unos aspectos de la com
petencia , se confieren otras funciones a los Inspectores
de Trabajo, pero ésta s no deQen entorpecer el ejercicio
de las activida des principales menci0nadas.

Esperamos aporta r un grano de arena que pueda servir de
alguna utilidad pr�ctica para resolver problema s �e 1n
dale laboral cuya competencia sea de las Inspecciones u
Oficinas del Trabajo, a dem�s de sembrar la inquietud so
bre la importa ncia y complejidad de ésta Instituci6n0 



· •

20 ORGANIZACION ADMINISTRATIVA DEL TRABAJO EN 
COLOMBIA 

2.1. CUANDO SE INICIA

10 

La historia de las autoridades administrativas del traba 

jo marcha siguiendo de cerca la evoluci6n del derecho del 

trabajo. Cuando los Estados comenzaron a dictar las nor 

�.as de Derecho social, _ se puso da presente la necesidad 

de crear_organimos encargados de proveerla, prepararla.y 

aplicarla. Siendo dichas normas de derecho social de or 
1 

den p�blico� no pod1an quedar al arbitrio de los particu 

lares, por lo· tanto fu� im�rescindible �rganizar a�tori 

dadas capaces de vigila·r y controlar su cumplimientoo

_Antes de seguir adelante, es preciso intentar su defini 

ci6n diciendo que la Organizaci6n administrativa del tra 

bajo, es el conjunto de organismos t�cnicos a trav�s de 

los cuales realiza el Estado su pol1tica social 0 Esta or 

ganizaci6n obedece a los particulares caracteres y exi 

gencias del Derecho del Trabajo que condujeron a la crea 

ci6n de un grupo de autoridades distintas a las rea 

' . 

1.
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tantes del Estado, dotadas de una fisonom1a y atribucio 

nes especiales. Son pue� las a�toridades del trabajo un 

grupo de autoridades distintas a las restantes del Esta 

do, que tienen como misi6n crear, vigilar y hacer cumplir 

el Derecho del Trabajo. 

En un principio se estabieci6 la vigilancia facultativa 

sobre las empresas, pues no era posible establecer ins 

pecci6n obligatoria en atenci6n a la pol1tica abstencio 

nista del Estadoº 

La ,complejidad de los problemas laborales y el· gran ntíme 

ro de reglamentaciones que comenzaron a expedirse a par 

tir de las conquistas sociales del proletariado, requie 

ren la creaci6n de organismos especializados para la a 

plicaci6n administrativa del derecho, esos organismos re 

cibieron el nombre de: Inspecciones, Oficinas, Departamen 

tos, qua con el tiempo fueron creciendo centraliz�ndose 

hasta formar verdaderos Ministerios. Las atribuciones 

de estos organismos se fueron multiplicando paralelamen 

te al progreso de la Ley. 

2.1º1. Breve enunciado de las Leyes sucesivas que se han 

dictado. La primera norma de car�cter nacional que pue 

de considerarse como organizadora del derecho administra 

tivo laboral, es la 83 de 1923 -Noviembre 12- Por la cu 
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al se crea la Oficina general· del Trabajo. dependiente 

del Ministerio de Industriaº Estaria encargada de velar 

por el fiel cumplimiento de las leyes que tiendan a desa 

rrollar la acci6n social, a mejorar las condiciones de 

las clases laboriosas a impulsar el desarrollo ·y prosperi 

dad de ellasº 

De esto deducimos que el plan era ambicioso completo, pu 

es crear un organismo administrativo encargado de velar 

por el cumplimiento de las disposiciones sociales, de me 

jorar el nivel de vida de los proletarios y de proyectar 

las reformas legales en ,111ateria laboral. La Ley 83 de 

1923 fuA ampliada y modificada parcialmente por disposi 

ciones posteriores, tales como la Ley 73 de 1927, que au 

toriz6 al Gobiern� para dividir la Oficina General del 

Trabajo en secciones que atendieran lo relativo a legis 

laci6n, estad!sticas, inspecci6n, vigilancia, oficinas 

de colocaci6n, de registro de higiene, y merece destacar 

se las normas que crean el servicio de Inspecci6n para 

penetrar donde se ejerza una industria o comercio duran 

te las horas destinadas al trabajo, sancionando la renu 

encia o negativa por parte de los empleadores. 

Las normas asignan_a la Oficina el velar por el cumpli 

miento de las leyes sobre huelgas y la intervenci6n ofi 

ciosamente en los conflictos colec�ivos entre trabajado 
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res y patrones y finalmente la creación del registro de 

colocadores -antecedent�s de las Bolsas oficiales de em 

pleo para coordinar Ja oferta y demanda de trabajo- bus 
'

cando para los obreros la colocaci6n conveniente y para 

el patrono los obreros necesarios. 

La Ley 12 de 1936 reorganiz6 la Ofici�a del Trabajo ere 

ando el Departamento nacional del trabajo. dependiente 

del Ministerio de Industria y Trabajo, y una oficina sec 

cional en cada uno de los Departamentos entonces ex�sten 

tes y en la Intendencia del Choc6. Cre6 adem�s los lla 

mados Inspectores Visitadores, con facultades para super 

vigilancia de sindicatosº 

La Ley 96 de-Abasto 6 de 1938 cre6 en el Ministerio de 

Industria y Trabajo dos despachos: el Ministerio de Tra 

bajo, Higiene y �revisi6n Social, el Ministerio de la E 

conom1a Nacional -Fusionando el de la Industria con el 

de Agricultura y comercio-. 

La Ley 75 de 1945 orden6 en su art SQ que el Jefe del De 

partamento nacional del Trabajo, los Inspectores Naciona 

les y los Seccionales o los Subinspectores del trabajo , 

seguir1an investidos del car�c�er de jefes de policia pa 

ra los efectos indicados en la Ley 12 de 1936, a(jn con 

posterioridad al funcionamiento de la jurisdicci6n espe 
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La Ley 27 de 1946 -Diciembre 6- di6 un paso definitivo en 

la especializaci6n de las materias laborales para las au 

toridades administrativas, al separar las funGiones del 

Ministerio del Trabajo, Hi�iene y Previsi6n Social en dos 

Despachos distintos: -Ministerio de Trabajo y, -Ministe 

río de Higieneº 

Con la expedici6n del C6digo Sustantivo del Trabajo, De 

cretas 2663 y 3743 de 1950 quedaron definitivamente d�li 

mitadas la competencia y funciones de los organismos de 

pendientes del Ministerio de Trabajo, cuando en su art1 

culo 17 consagra: tt6rganos de control: la vigilancia del 

cumplimiento de las disposiciones sociales est� encamen 

dada a las autoridades administrativas del trabajo'' y de 

otro lado el articulo 485 del C6digo Sustantivo del Tra 

bajo que dispone: ttla vigilancia y el control del cumplí 

miento de las normas de �ste c6digo y dem�s disposiciones 

sociales se ejercerán por el Ministerio de Trabajo.en la 

forma como el Gobierno o el mismo Ministerio lo determi 

ne tt . El art 41 del Decreto 2351 de 1965 que subrog6 el 

art 486 del c6digo sustantivo del trabajo fija las atri 

buciones de los funcionarios administrativos del trabajo 

y a la vez establece las sanciones, de tipo administrati 

va, que pueden imponer. ��s reciente�ente el Decreto 
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062 de 1976 reorg�nico del Ministerio del Trabajo en su 

articulo 2 establece: 

Al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social co 
rresponde de acuerdo con el Presidente de·la Re 
p�blica, la adopci6n, orientaci6n, y ejecuci6n 
de las pol1ticas laborales, de empleo, de pro 
ductividad y técnolog1a, de seguridad social , 
de cooperativismo y de recreación social de los 
trabajadores, en concordancia con el plan gene 
ral de desarrollo. 

Estos funcionarios estan obligados a prestar a los traba 

jadores una debida y oportuna protecci6n para la garant1a 

y eficacia de sÚs derechos. Las autoridades del Ministe 

rio de Trabajo ejercen funciones preventivas, investiga 

tivas y sancionadoras cuando se presenten violaciones a 

las disposiciones protecto�as del trébajo. En ning0n ca 

so pueden definir controversias de tipo jur1dico por cu 

anto la disoluci6n de �stos asuntos es de competencia ex 

elusiva de la Justicia laboral. Ellas no actOan bajo la 

regla del código de procedimiento laboral sino dentro de 

marcos propios trazados por disposiciones especiales, se 

trata de un procedimiento t1picamente administrativo con 

tra los cuales proceder�n por la v1a.gubernativa los re 

cursos de Reposici6n y el de Apelaci6n •. 

El mismo Decreto 062 de 1976 establece la jerarquizaci6n 

y especializaci6n de las wutoridades administrativas del 



16 

trabajo, ast como las funciones que a cada uno le han si 

do fijadas, a la Direcci6n General del Trabajo y a las di 

visiones de Relaciones colectivas, individuales y a la di 

recci6n de Inspecci6n de trabajo: as1 tomo tambi�n a la 

Direcci6n General de la Seguridad Social entre otrasº 

De toda �sta estructura administrativa del Trabajo descu 

ella la labor de la,s Inspecciones en lo que dice relaci6n 
J 

a su contribuci6n al progreso econ6mico y el equilibrio 

social, cuya guarda les está encomendada. Efectivamente 

las inspecciones del trabajo deben contribuir enormemen 

te a crear un clima de entendimiento, una atm6sfera de se 

guridad entre las partes que intervienen en las relacio 

nes de trabajo, contribuci5n con la cual le renacer1a él 
--

prestigio y la confianza un��ime que en ellas se deposi 

t6. Lo contrario seria a no dudarlo, atizar la hoguera 

del inconformismo social existente y un obstáculo mas pa 

ra !� consecuci6n de la paz social, laboral y pol1tica, 

que tanto anhelamos los Colombianos. 

Por las inspecciones pasan diariamente obreros, patronos 

profesionales e interesados en busca de consejo, orienta 

ci6n, de f6rmulas de apoyo y explicac�6n. Se debe reco 

brar la imagen de que no s6lo se protegen los trabajado 

res por el hecho de que el Inspector debe hacer cumplir 

las leyes sociales, las cuales están destinadas en su ma 
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yor1a a favorecer al asalariado, sino demostrar que su 

alta misi6n de conciliar las querellas que nacen al ca 

lor de las relaciones obrero-patronales, van encaminadas 

a evitar el entorpecimiento del desarrollo econ6mico, y 

la paralizaci6n de las actividades ind�striales o comer 

cialeso 

20 2. RECOMENDACIONES DE LA ORGANIZACION INTERNACIO
NAL DEL TRABAJO -O.I.T.-

La O.I.T. a trav�s de los Convenios y Recomendaciones in 

ternacionales del Trabajo se concreta su activid�d,orieri 

tada al mejoramiento de lae condiciones de vida de los 

trabajadores, a la superaci6n de las diferencias existen 

tes entre el capital y el trabajo, sobre la base de la 

justicia y la equidad y al avance de la legislaci6n labo 

ral en el mundoº 

Las recomendaciones son sugerencias que se hacen a los 

Estados, tendientes a buscar la humanizaci6n del traba 

jo, la racionalizaci6n da las actividades laborales,el 

empleo de nuevos y m�s adecuados m�todos de trabajo que 

hagan más productiva su labor y menos peligroso su ejer 

cicioº En síntesis, se trata de simples acuerdos que 

llegan los delegados a la Conferencia, sobre m�todos a 

cardes con la naturaleza de la labor, de manera que ex 

pongan menos al hombre a los peligros de su actividad y 
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hagan más product�vo su esfuerzo. 

Las recomendaciones se convierten eniconvenciones una vez 

que han sido ratificadas por los Estados en tal virtud de 

devienen en verdaderas leyes que obligan a su-cumplimien 

to dentro del Estado que las ratifica. Una convenci6n s6 

lo es obligatoria en cuanto no sea contraria a la Consti 

tuci6n y, s6lo en cuanto sus disposiciones sean más favo 

rables al trabajador. En caso �ue restrinjan derechos o 

garantias conc�didas por la Ley Nacional, no rige 0

Colombia como �a1s miembro de la Organización de las Na 

cienes Unidas -0.N.U.- y, por consiguiente de la Organi 

zaci6n Internacional del Trabajo -O.I.T.- ha ratificado 

diversas recomendeciones que se han convertido en Conven 

ciones internacionales del trabajo y se encuentran cante 

nidas en Leyes que rigen en nuestro país; entre ellas te 

nemas el Convenio NQ 81 Relativo a la Inspecci6n der Tra 

bajo en la Industria y el Comercio, el cual fu§ ratifica 

do por la Ley 23 de 1967º A continuaci6n transcribimos 

la Recomendaci6n NQ 81 sobre la Inspecci6n del Trabajo: 

La Conferencia General de la Organizaci6n Inter 
nacional del Trabajo, convocada en Ginebré por 
el Consejo de Administraci6n de la Oficina In 
ternacional del Trabajo, y congregada en dicha 
ciudad el 19 de Junio de 1947 en su trigésima 
reunión; despu�s de haber decidido adoptar di 
versas proposiciones relativas a la organizaci6n 



de la Inspecci6n del trabnjo en la industria, y

el comercio, cuesti6n que constiiuye el cuarto 
punto del orden del 'dia de la reuni6n y, despu�s 
de haber decidido que dichas proposiciones re 
vistan la forma de una recomendaci6n complemen 
taria de la Recomendaci6n sobre la Inspecci6n 
del trabajo 1923, y del Convenio sobre la inspec 
ci6n del trabajo 1947, adopta con fecha once de 
Julio de mil novecientos cuarente y siete,la si 
guiente Recomendaci6n, que podr� ser citada co 
mo la Recomendaci6n sobre la Inspecci6n del tra 
bajo 1947: 

Considerando ·que la Recomendaci6n sobre la ins 
pecci6n del trabajo 1923,y el Cdnvenio sobre la 
inspecci6n del trabajo 1947, prev�n la organiza 
ci6n de servicios de inspeccilSn del trabajo que 
es conveniente completar sus disposiciones con 
nuevas recomendacionesº 

La Conferencia recomienda a los"Miembros que a 
pliquen las disposiciones· siguientes, tan pron 
to lo permitan las condiciones nacionales y que 
informen a la Oficina Internacional del Trabajo 
conforme lo solicite el Consejo de Administraci 
6n, sobre todas las medidas dictadas para poner 
las en práctica: 

I o Funcione--s preventivas de los Serviciosde Ins
pecci6n del Trabajo: 

- Toda persona que pretenda abrir un establecí
miento industrial o comercial tomarlo como suce
sor, o comenzar a desempeñar en el mismo activi
dades que, a juicio de la autoridad competente,
est�n sujetas a laaplicacilSn de las disposicio
nes legales por cuyo cumplimiento velen los ins
pectares del trabajo, deber1a estar obligada a
notificarlo previamente al servicio competente
de la Inspecci6n del trabajo, ya sea directamen
te o por ·conducto de otra autoridad desiganda a
el efecto.

- Los miembros deber1an t�mar disposiciones en
virtud de las cuales los planos de nuevos esta
blecimientos o procedimientos de fabricaci6n ,

· puedan �er sometidos al servicio de inspecci6n
del trabajo competente, para que determine si
dichos planos dificultar�n o imposibilitart'in el
cumplimiento de la legislaci6n sobre higiene y

seguridad industriales o constituir�n un peli
gro para la salud y seguridad de los trabajado

19 



reso 

- A reserva de cualquier otro recurso que pueda
establecerse conforme a la legislaci6n nacional
la realizaci6n de las obras a que se refieran
los planos de nuevos establecimientos, instala
cienes y procedimientos de fabricaci6n que en
virtud de la legislaci6n naciongl, se considere
peligrosos o ins�lubres, deber1a estar condicio
nada a la ejecuci6n de cualesquiera alteraci6n
que ordene dicho servicio a los ef�ctos de pro
teger la salud y la seguridad de los trabajado
res o 

II. Colaboraci6n de empleadores y de trabajado
res respecto a la Higiene y Seguridad;

- Deber1a estimularse la adopci6n de sistemas
de colaboraci6n entre empleadores y trabajado
res, a f1n de mejorar las condiciones de higie
ne y seguridad de los trabajadoresº

- Dichos sistemas podrán revestir la forma de
comit�s de seguridad u organismos similares y
creados dentro de cada empresa o establecimien
to en los que .participen representantes de los
empleadores y de los trabajadores.

- Deber1a autorizarse a los representantes de
los trabajadores y de la empresa y más especial
mente a los representantes de los comit�s de se
guridad u organismos similares, si los hubiere
para que colaboren directamente con los funcio
narios d� la inspecci6n del trabajo, en la for
ma y dentro de los limites fijados por la auto
ridad competente, cuando se efectu�n investiga
cienes y, en particular, cuando se realicen in
vestigaciones sobre los accidentes del trabajo
o las enfermedades profesionalesº

- Deberia facilitarse la colaboraci6n de los
funcionarios de la inspecci6n del trabajo con
las organizaciones de empleadores y de trabaja

. dores mediante la organización de conferencias 
comisiones mixtas u otros organismos similares 
en los que los representantes de la inspecci6n 
del trabajo puedan discutir con los representan 
tes de las organizaciones de empleadores y de 
trabajadores sobre cuestiones· referentes a la a 
plicaci6n de la legislación del trabajo y a la 
higiene y seguridad de los trabajadores. 

20 



- Se deber1an tomar las medidas necesarias para
aconsejar a instruir a los emp�eadores y a los
trabajadores sobre :1a legislac:..6n del trabajo y
las cuestiones de higiene y seguridad industria
les por medio de: -conferencias, charlas radia
das, anuncios, folletos, y películas que expli
quen las disposiciones de la legislaci6n del
trabajo y que sugieran m�todos. para sú· aplica
ci6n y medidas para evitar los accidentes del
trabajo y las enfermedades profesionales; -expo
siciones de higiene y seguridad; -y cursos . en
escuelas t�cnicas sobre la higiene y la seguri
dad en la industria.

III. Conflictos del rrabajo:

Las funciones de los Inspectores del Trabajo no 
deber1an incluir las de conciliador o �rbitro 
en conflictos del trabajo. 

IVo Informes anuales sobre la Inspecci6n: 

Los informes que se publiquen anualmente sobre 
la labor·de los servicios de inspecc16n debe 
r1an siempre que ello fuere posible proporcio 
nar la informaci5n siguiente: -una lista de las 
leyes y reglamentos concernientes a las activi 
dades del sistema de inspecci6n que no hayan si 
do mencionados en informes anteriores; -pormen> 
res del. personal del.' sistema de inspecci6ri del 
trabajo, especialmente: -el nOmsro de inspecto 
res total: -el n6mero de inspectores por cate 
gor1as: -el nOmero de inspectores: -y los deta 
lles sobre la distribuci6n geogr�fica de los 
servicios de inspecci6n. 
-Estadistica de los establecimientos sujetos a
irispecci6n y del nQmero de personas empleadas,
en·ellos, que indiquen especialnente: -el nOme
ro de establecimientos sujetos a inspecci6n, -
el promedio de personas empleadas en dichos es
tablecimientos durante el año, -los pormenores
de las personas empleadas, clasificadas de a
cuerdo con los siguientes ep!grafes: hombres ,
mujeres y menores.

-Estadísticas de las visitas de inspecci6n,que
indiquen especialmente: -el namero de estable
cimientos visitados, -el nOmero de visitas e
fectuadas,clasificadas en diurnas y nocturnas
-el nOmero de personas empleadas en los esta
blecirnientos visitados, -el namero de estable
cimientos visitados m�s de una vez durante el
añoo
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-EstadJsticas de las ��fracciones y sanciones
que indiquen especi�lmente: -el ntimero de in frac
ciones notificadas � las autoridades. -los por
menores de la clasificaci�n de dichas infraccio
nes; de acuerdo con las disposiciones legales a
que se refieran. -el nOmero de.sanciones impues
tas. -los pormenores de la- naturaleza de las san 
ciones ampueatas. por las autoridades en los di 
ferentes caios -Multas. prisi6n. etc-g

-Estadjsticas da los accidentes del trabajo que
indiquen especialmenta el namero de accidentes.
del trabajo notific�dos y los pormenores de la
clasificaci6n de dichos accidentes: -por indus
trias y categor1as de empleo. -de acuerdo con
su causa, -de acuerdo con la mortalidad.
-Estad1sticas de enfermedades profesionales que
indiquen especialmente: �el nOmero de casos de
enfermedad pr�fesional nptificados. -los porme
nores de la clasificaci6n de dichos casos. por
industrias y categor1as de empleos. -los porme
nores de la clasificaci6n de dichos casos de a
cue�do con sus cau�as o caracter1sticas,tales
como la naturaleza de la enfermedad.o las subs
tancias t6xicas o procedimientos de fabricaci6n
insalubres que hayan causado la enfermedad. 1
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La O.I.Tg se ha empeñado siempre en fomentar sistemas e 

fectivos de Inspecci6n del Trabajo_ para asegurar que las 

normas te6ricas comprendidas en las leyes laborales ten 

gan aplicaci6n real. y que. da �sta Jmane_ra, se transforme 

en normas efectivas para la protecci�n de las clases me 

nos favorecidasg Su acci6n en �ste sentido, culmin6 en 

1947 cuando la Conferencia Interna<;:ional del Trab_ajo en 

su Trig�sima Reuni6n. adopt6- el Convenio sobre la Inspec 

ci6n del Trabajo. que ha recibido un nOmero· suficientes 

1GINEBRA. ORGANIZACION INTERNACIONAL DEL TRABAJO. Recomen
daci6n NQ 81g Suecia: sgn. 1947. p g 16 
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de ratificaciones como para indicar que sus disposiciones 

pueden aplicarse de modo generalº 
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3. LA INSPECCION.DEL TRABAJO EN COLOMBIA

Esta consiste, en la vigilancia que ejerce el Estado pa 

ra que las leyes laborales y de seguridad social tengan 

su cabal cumplimientoº 

La labor se lleva a cabo especialmente por el Ministerio 

de Trabajo y Seguridad Social y en materia de Salud Ocu 

pacional el mismo Ministerio y las Jarias instituciones 

que tienen funciones de seguridad social y de salud co

mo son: El Instituto de los Seguros Sociales -r.s.s.- y 

el Ministerio de Saludo 

En todo el territorio Nacional y especialmente en sus � 

centros m�s poblados existen funcionarios del Estado, : 

Inspectores y Visitadores·del Trabajo q�e: cumplen all1

sus funcionesº La inspecci6n se realiza sobre el sala 

ria y el cumplimiento de la ley laboral y de las normas 

de higiene y seguridad industrial. 

Las empresas privadas, las empresas del Estado y las de 
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econom1a mixta, las de capital nacional y de capital ex 

tranjero, las cooperativas, los trabajadores independien 

tes, las empresas urbanas y rurales, est�n sujetas a la 

Inspecci6n del Trabajo. 

Esta inspecci6n consiste en la comprobaci6n de la aplica 

ci6n correcta de las normás vigentes: la informaci6n y a 

sesoramiento a los directivos de las empresas y a los tra 

bajadores; las acciones pertinentes para prevenir, corre 

gir o sancionar las situaciones que se presentan, el estu 

dio y actualizaci6n de normas y procedimientos seg6n las 

necesidades, la concentraci6n y coordinaci6n entre los dis 

tintos organismos que llevan a cabo la inspe�ci6n y entre 

las empresas y los trabajadores� se busca cada vez más u 

na completa inspeccilSn preventiva� El campo- de acción de 

la inspección abarca las tres �reas b�sicas: control, ase 

soramiento e informaci6n. 

Colombia ha ratificado el Convenio Internacirinal del Tra 

baj0 NQ 81, re�ativo a la inspección del trabajo en lafu 

dustria y el comercio mediante la Ley 23 de 1967: y el 

Convenio NQ 129 relativo a la .Inspecci6n del trabajo en 

la agricultura, mediante la Ley 47 de 1975. 
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3.1 0 ORGANIZACION DE LA INSPECCION 

3 01 01 0 Organizaci6n Administrativa. La ley divide las la 

bares de inspecci6n en tres �reas a saber: -la Direcci6n 

General del Trabajo que tiene a su cargo la vigilancia pa 

ra el cumplimiento dé las disposiciones legales puramente 

labores, es decir la relaci6n de los derechos obrero-pa. 

tronales: -la Direcci6n General del1Menor Trabajador que 

inspecciona el trabajo de los menores de 18 aflosJ -y la 

Oirecci6n General de la Segur�dad Social que se ocupa de 

la protecci6n de los trabajadores en materia de higiene, 

y seguridad industiial. 

Los ins�ectores del trabajo ha� de cumplir sus funciones 

en las areas indicadas y disponeri de claros y completos 

tonocimientos en ellasº Por estas razones se imparten co 
-

. -
. -

no c im ie n to� en materia laboral, administrativa y de segu 

ridad social, destacando en �sta 0ltima la salud ocupacio 

nal. 

La inspec�i6n del trabajo·cumple las funciones de progra 

ma a nivel naci�nal, la actividad de vigilancia y control 

del cumplimiento de las normas legales, ·convencionales y 

arbitrales en materia laboral: fija pautas para lograr el 

cabal cu�plimiento de las funcione� de vigilancia a f1n 

de prevenir los conflictos y garantizar la eficaz protec 
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ci6n de los trabajadores: ordena visitas de inspecci6n 

p�ra controlnr el cumplim�ento de las disposiciones lega 

les, convencionales y arbitrales a nivel regional. reali 

za estudios encaminados a corregir las irregularidades en 

centradas a trav�s de las visitas de Jinspecci6n: -tramita 

las consultas que le sean formuladas a la misma Divisi6n 

y a los funcionarios de las dependencias Departamentales, 

en lo rela�ionado con la vigilancia y control del cumpli 

miento de las normas; sanciona a quienes violen las nor 

mas legales, convencionales o arbitrales, -Decreto O62de 

1976- art 21-. 

La inspecci6n de salud ocupacional, programa las activi 

dades en materia de Medicina, seguridad e higiene en el 

trabajo, coordi�a con su labor con e¡ Ministerio de Sa 

lud y dem�s entidades p0blicas y privadas, nacionales e 

internacionales; dicta� las normas sobre Medicina del tra 

bajo: sirve como cuerpo t�cnico de consulta a la justicia 

ordinaria del trabajo: aprueba los reglamentos de higie 

ne y seguridad industrial; realiza conjuntamente con o 

tros organismos campañas ·de divulgaci6n sobre la preven 

ci6n y control de los riesgos profesionales, sanciona a 

quienes violen las normas legales y reglamentarias: estu 

dia la organizaci6n y funcionamiento de los servicios m� 

dicos y asistenciales que prestan las instituciones de 

seguridad social; investiga en los lugares de trabajo a 
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los aspectos de su especialidad; propone la modificaci6n 

o supresi6n de normas y 'reglaméntos; conceptGa sobre las

condiciones de organizaci6n y funcionamiento de los serví 

cios, eval6a las incapacidades por accidente de trabajo y 

propone las medidas preventivas para evitar los riesgos , 

identificarlos, prevenir accidentes y enfermedades profe. 

sionales; elabora los reglamentos por ramas de actividad 

econ6mica: pr�ctiva visitas a los lugares de trabajo con 

el fin de comprobar el cumplimiento de la ley y los regla 

mentas; estudia y concept�a·sobre los que ya existen, y 

dicta las normas para su actualización y las tablas de 

valuaci6n de incapacidades; prepara y suministra las es 

te��sticas relacionadas con la Medicina, seguridad e hi 

giene del trabajoo 

3 o 1.2. Organizaci6n Territorial. El Ministerio del Tra

bajo y Seguridad Social tiene en 1990 en todo el territo 

ria Nacional 22 oficinas Regionales en los Departamentos 

de la Naci6n y 6 oficinas en los territorios. En el sec 

tor central y en los territorios dispone de 120 lnspecto 

res de trabajo y 140 Visitadores. 

Además la labor de inspecci6n del trabajo en salud ocupa 

cional cuenta con 196 Inspectores que pertenecen al Ins 

tituto de los Seguros Sociales, -I.s.s.- al Ministerio 

de Salud y los Servicios Seccionales de Salud y el Ins 
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tituto Nacional de Saludº Estos recursos humanos son in 

suficientes para atender la poblaci6n trabajadora y las 

erapresas del pa1s. 

Los recursos materiales desde los puntos de vista cuanti 

tativos y cualitativos pueden calificarse de aceptables: 

en algunas instituciones son modernos y suficientes y en 

otros escasos y obsoletosº 

3.1.3 0 Organi.zaci6n Material. El Inspector del trabajo, 

tiene una mayor y casi exclusiva_ participaci6n en las ac

tividades de conciliaci6n ante las reclamaciones de los 

derechos individualesº Li Visitadur1a del Trabajo en 

las Divisiones DepartBmentales y en las Inspecciones del 

�rabajo se concentra a la inspecci6n de las empresas en 

u�a actividad netamente correctiva. Y las labores de hi

giene y seguridad industrial, tanto preventivas como co 

rrectivas, se realizan por los inspectores tanto del Mi 

nisterio de trabajo como de las entidades que tambí�n de 

sarrollan esas funciones. 

El acta de visita, como la programaci6n de las que se 

llevan a cabo de oficio, persiguen dos fines especiales, 

cuantificar el nOmero de visitas anuales y establecer el 

grado de cumplimiento de las normas laborales, lo cual , 

se realiza mediante la aplicaci6n de criterios homog�ne 
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os de visitas de inspecci6n. Adicionalmente. aumentan o 

las inspecciones en todci el territorio nacional orientan 

do y ordenando la unidad de procedimientos para lo cual� 

se lleva una estad16tica relativa a sanciones y comunica 

ciones. El marco operativo de la visitadur1a da trabajo 

comprende la realizaci6n de la visita. la utilizaci6n del 

acta, la reco�ilaci6n de informaci6n por infracciones co 

metidas y registradas en el formulario de vigilancia . la 

boral y el envio de la informaci6n a las oficinás centra 

leso 

3.1o4o Coordinac.i6n con otros Servicioso Todas las labo 

res de inspecci6n laboral propiamente dicha.es decir de 

los derechds obrero-patronales. se realiza por parte del 

Ministerio. La inspecci6n sobre higiene y seguridad in 

dustrial se realiza en coordinaci6n y/o él apoyo del Mi 

nisterio de Salud, el Instituto de Seguros Sociales, el 

Ministerio de Minas, las Cajas de Previsi6n Social,y de 

mds entidades encargadas de la Salud Ocupacional, de a 

cuerdo a las competencias y coberturas asignadas en el 

Decreto 614 de 19840 

302. RESPONSABILIDADES DE LA INSPECCION

3.2.1. Responsabilidades Jur1dicas o El control de la a 

plicaci6n de las disposiciones legales est� previsto en 
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la Ley Colombiana en el C�digo Sustantivo del Trabajo.en 

Decretos y Resoluciones reglamentarios y en los procedi 

mientas adoptad6s por el mismo Ministerio. El Decreio , 

062 de 1976 organice del Ministerio de Trabajo y Seguri 

dad Social, le sefiala. las siguientes funciones: fomular 

la pol1tica social, dentro :de un esp!ritu de coordinacifu 

econ6mica y equilibrio social, elaborar, dirigir y coor 

dinar la ejecuci�n de los programas del sector socio-la 

bo�al1 vigilar el cumplimiento de las normas que se regu 

lan, las relaciones obrero-patronales, y dar la debida , 

protecci6n al trabajo, fomentar el sindicalismo y propen 

der por su perfeccionamiento y capacitaci6n: estudiar los 

recursos humanos y lograr la adecuada utilizaci6n de la 

mano de obra; coordinar y regular las migracion�s .labora 

les, dirigir la capacitaci6n profesional y la readapta-

ci6n laboral,propender por el aumento de la productivi 

dad y mejorar a las condiciones de vida y la recreaci6n 

de los trabajadores y sus familias, estudiar la implanta 

ci6n de las nuevas tecnolog1as y su incidencia en el cam 

po laboral; fomentar y vigilar el cumplimiento de la po 

11tica de seguridad social. 

El trabajo de inspector consiste en comprobar mediante 

la atenci6n al p�blico y las visitas a las empresas, el 

cumplimiento de las normas legales en materia laboral y

el asesoramiento y la informaci6n a las autoridades supe 
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riores 0 La le�islaci6n del trabajo ha investido con el 

car�cter de Polic1a a lo� Jefes de las Divisiones Departa 

mentales y Jéfe de la Secci6n de Inspecci6n de Trabajo. 

Igualm�nte los visitadores de trabajo que ejercen la la 

bor de control y vigilancia tienen el car§cter de inspec 

tares de policia en algunas circunstancias y de funciona 

rios de ihstrucci6n cuando investigan irregularidades sin 

dicales; ellos no tienen facultad de sancionar, la cual , 

es exclusiva de los Jefes de las Oficinas Seccionales, y 

ce los Inspectores. El procedimien�o para la interposi 

ci6n de Recursos contra las providencias dictadas por los 

funcionarios tambi�n est� previsto en la Ley del Trabajo. 

Debido al trato constante con empleadores y trabajadores, 

el Inspector o Visitador de Trabajo debe estar en condici 

ones de aconsejar y proporcionar informaciones y recomen 

daciones legal y t�cnicamente adecuadas. Se busca fami 

liarizar a los interesados con las obligaciones inspecti 

vas, por tanto empleadores y visitadores deben ser esti 

muladas al cumplimiento de la legislaci6n. 

Una buena comunicaci6n del Inspector con las partes inte 

resadas permite reducir el nGmero de conflictos laborales 

y realizar una labor de prevenci6n de los mismosº El ins 

pectar de trabajo tiene el car�cter de Inspector de Po 
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licia no con el f1n de reprimir infracciones sino con el 

de prevenir los conflictos en raz6n de que la ley nacio 

nal al investido de ese carActer, le otorga los poderes 

m1nimos necesa�ios para el ejercicio normal de sus fun 

cioneso �o� estas facultades, Inspectores y Visitadores 

deben realizar las visi�as en forma permanente particular• 

mente de oficio, lo cual les permita estar informados de 

proyectos nuevos de los empresarios y la apertura de nue 

vos establecimientos: determinar los medios que puedan e 

vitar la repetici6n de� situaciones de riesgo o conflicto 

y aprovechar la visita para aconsejar e instruir a emplea 

dores y trabajadores sobre las disposiciones de la legis 

laci6n labo ralo

La inspeccitSn del trabajo no ha quedarse en su funciones 

coercitivas, la que puede crear tensiones que m�s tarde 

producen actitudes negativas. Hoy se acentQa el trabajo 

en la funci6n de ase�or�a,se trata de atenuar las tensio 
J nes que surjan, se otorgan plazos razonables, se procura 

el consenso, se persuade acerca de las ventajas de la in 

tegraci6n de las fuerzas productivas y se deja para el 

Ciltimo lugar, el aspecto coercitivo de la. Policia laboral 

Inspectores y Visitadores se encuentran inmediatos a la 

problemátic� laboral, son �stos funcionarios qui�nes con 

su labor·cotidiana estan en condiciones de preverla, re 

. 1 



34 

gistrarla y corregirlaº 

3 0 2.2. R�sponsabilidades T�cnicaso El Gltimo estudio na 

cional de salud establece nuestra realidad de accidentes 

en la industria nacional que es definitivamente preocupan 

te. 

En el per1odo de un año ocurrieron en una pobla 
ci6n de 8.5 millones de trabajadores a.300.000 
accidentes. para una tasa de 279,3 accidentes a 
nuales por cada 1.000 trabajadores. De estos 
accidentes el 56;''o causaron alguna incapacidad 
para trabajar con un total de 15 a 000o000 d!as 
perdidos por año, un promedio de 6,6 dias de in 
capacidades por accidenteº 

Asumiendo que los incapacitados devengan todos 
el salario m!nimo, si se estiman los costos di 
rectos e indirectos y los rendimientos perdidos 
en la producci6n, el costo de los accidentes en 
nuestro pa!s, ascendi6 en 1983 a casi 100.000 mi 
llones de pesoso(2) 

J 

Por �stas razones se ha iniciado la adopci6n de. un plan 

nacional de Salud Ocupacional, con importantes acciones 

normativas y operativas que ya tuvieron su �nicio en los 

Decretos 586 de 1983 y 614 de 1984 para llegar en un fu 

turo mediato a obtener un sistema unificado de investiga 

ci6n, vigilancia, control y asesor1a que permita la �ejor 

utilizaci6n de los recursos·. La coordinaci6n de los pro 

2LA INSPECCION DEL TRABAJO EN COLOMBIA./ Revista Actuali
dad Laboral. NQ 20. (Mzo-Abril-1987). Bogot�. Legis 
laci6n Ecqn6micaº 1987. 32p. Bimestral. ISNN -0120-
5188º p. 7 
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gramas en salud ocupacional que adelantan l�s entidades 

gubernam�ntales con los ;sindicatos y los patronos. y la 

coordinaci6n de las actividades de salud ocupacional con 

el sistema Nacional de Salud. integrando sus actividades 

con la Medicina preventiva. 

El establecimiento de mecanismos que permiten aumentar 

la cobertura· de esto� ser�icios a todos los grupos de la 

poblacii�n trabajadora. especialmente a los que presentari 

altos riesgos,·en los del sector informal, menores. asa 

lariados, campesinos •Y trabajadores independientes.· La 

promoci6n de la educaci6n y prevenci6n en salud ocupacio 

nal por sistemas formal y ·no formal.y en educaci6n a dis 

tancia, y en f1n en la btisqueda de la realizaci6n del o 

_principio de que la productividad y el trabajo dependen 

en buena medida de la salud de la poblaci6n. 

La seguridad. higiene y medicina del trabajo tienen gran 

importancia. sus condiciones difieren entre el sector ur 

bano y rural productivo, y entre el sector moderno y a 

trasado de la econom1a. La pol1tica que se desarrollan 

actualmente cons�lta a los intereses de todo el pa1s es 

decir. las preferencias gubernamentales, empresariales y

de los trabajadores. 

Los Inspectores de trabajo despu�s de practica 



da la visita o de recibido el informe o la queja 
es tan faculta dos pa r;a elaborar un pliego de re 
comendaciones que se har� llegar al empresario , 
qui�n debe proceder de inmediato a corregir las 
anomalias anotadas dentro del t�rmino estableci 
do 0 Si dentro del plazo concedido no se subsa 
nan las anomalias el Ministerio de Trabajo por 
medio de Resoluci6n motivada impone las sancio 
nes que pueden consistir en multas sucesivas o 
en el cierre de la empresa �Resoluci6n 2400 de 
1979-º El Decreto 614 de 1984 determina como u 
objetivos .prevenir todo daño para la salud de 
los trabajadores que se derive de las condicio 
nes de trabajo, eliminar o controlar los agentes 
nocivos y proteger a toda la poblaci6n contra �s 
ta clase de riesgosº Busca dar asesor1a a las 
empresas sin que por ello implique eximir a los 
empresarios de las responsabilidades propias 0

Renueva las cpndiciones para el otorgamiento de 
licencias de funcionamiento y reglamentos de hi 
giene y seguri�adº Pero la más importante dis 
posici6n es la conformaci6n de Comit�s de Salud 
Ocupacional dentro de las empresas, conformados 
por empleadores y trabajad6res y a las cuales ,
se les asigna la m�xima responsabilidad en el 
cumplimiento de las normas de seguridad indust�i 
alº El mismo estatuto determina con claridad a 
la responsabilidad de todas las agencias del Es 
tado que intervienen en esa tarea. (3) 
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El programa de Medicina del Trabajo obliga a realizar en 

las empresas ex�menes m�dicos, cl1nicos, y paraclinicos, 

para admisi6n, selecci6n de personal, ubicaci6n seg0n ap 

titudes, cambios de ocupaci6n, reingreso al trbajo y o 

tras relacionadas con los riesgos para la salud del ope 

rario o Desarrollar actividades de vigilancia epidemiol6 

gica, de prevenci6n de enfermedades profesionales, acci 

dentes, educaci6n en salud. Asesor1a en toxícolog1a in 
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dustrial sobre los agentes de riesgo y en la introducci6n 

de nuevos procesos y substanciasº Mantener un servicio 

oportuno de primeros auxilios. 
l Asesoria en_aspectos m� 

dico laborales. individual y colectivaº Determinaci6n de 

espacios para el descanso y recreaci6n-como medios para 

la recuperaci6n f1sica y mental de los trabajadores. 

En cuanto se refiere a los trabajadores, deternina res 

ponsabilidades en el cumpl�miento de las normas respecti 

vas y hacia la participación en la ejecuci6n, vigilancia 

y control de los programas y actividades por medio de sus 

representantes en los comit�s de salud ocupacional de la 

respectiva empresa. 

30 2 0 3• Responsabilidades Sociales. El funcionamiento de 

la democracia permite la expresi6n de todas las fuerzas 

sociales desde todos los grupos que componen una Nación, 

de tal suerte que la direcci6n histórica de un pueblo sea 

señalada por ese mismo pueblo y no por un poder distinto 

En el curso de la historia de la Naci6n Colombiana �sta 

es la experiencia que ha llegado a contenidos de tanto 

vigor� hasta ser asi reconocido por todos los estamentos 

de la nacionalidad, desde los más tradicionales hasta 6 

las m�s j6venes. La democracia es per � una br6jula in

dicadora del rumbo nacional. En el ámbito laboral es de 

cir, en el espacio que l�s fucrzns productivas crean pa 
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ra que sean arm6nicas sus relaci6nes, la lucha y'la inte 

graci6n no sdn dos cosas opuestas, sino un anico proceso 

de conjuntoo -

La :i,ntegrac-i6n es al f1n supremo de la pol1tica. La inte 

graci6n supone el desarrollo de una sociedad armoniosa • 

El consenso as1 aparece com� consecuencia de los aniaga 

niemos. El m6todo de an�liais de los hechos sociales en 

la primera fase d� nuestr� nacionalidad fu� esencialmen 

tE: deductivo, -por lo tanto, los resultados fueron pura 

mente �ormativos, es decir, tratamos en el pasado de de 

finir las reglas que permitieran hacer -funcionar una bue 

na sociedad �n lugar de descansar sobre juicios de real� 

dad, que expresan lo que son en verdad las cosas, los �u

ceses y los hombres. No podremos confrontar la realidad 

c9n definiciones establecidas! priori sobre: el bien y 

el mal. lo justo y lo injusto, definiciones que pueden 

ser absolutamente intangibles. Por �stas razones el an� 

lisis de nuestro clima social est� h�cho en el presente 

con base en afirmaciones de nuestra realidadº Los Co 

lombianos sabemos que la bOsqueda de la armon1a social, 

requiere de la sensatez y·buena voluntad de todoso

El movimiento natural de la historia tiende a reducir a 

los antagonismos y a desarrollar la integraci6n socialº 

Toda decisi6n en el orden existente es proyecto de un or 
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den superior más auténticoº Toda lucha ·confronta un sue 

no de paz y constituye un esfuerzo por realizarlaº 

En cuanto se·refiere a la participaci6n en el progreso 

del derecho social sabemos que ella depende de c6mo va 

mas creando en nue�tro pals uria conciencia nacional� Y 

nJevas formas de participaci6n permitiran transformar , 
. 

. . 
. 

nuestra vida cotidiana� El control que ejerce la sacie 

dad de consumo se da cada vez m�s al margen de los �nte 

reses y .deseos de los individuos, sobre�alorando la ac 

tividad econ6mica y subestimando los valores esenciales 

sobre la base de la represi6n de los deseos individuales 

es decir, sobre la p�rdida del sentido de la vidaº 

La particip�ci6n de todo el pueblo lograr1a por su pro 

pia acci6n transformar la calidad de la.vida. El escep 

ticismo� el aislamiento, 1� dispersi6n no contribuyeri al 

fortalecimiento individual Y.colectivoº Con la fuerza de 

la participaci6n podemos ir transformando nuestra propia 

sociedad y la acci6n comunitaria conseguir� que todos va 

yamos �ntegrando activamente al ca�bio social que requie 

re el pa1s. 

3.3. FACULTADES DE LOS INSPECTORES.DE TRABAJO 

En sentido extenso todas las autoridades del trabajo vie 
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nen a ser funcionarios de inspecci6n y vigilancia de las 

leyes laborales. 

En nuestra legislaci6n los Inspectores de trabajo tienen 

el'derecho qel libre acceso a los establecimientos en la 

realizaci6n de investigaci6n y la facultad de sancionar. 

El acceso a los establecimientris laborales es de carác 

ter imprevisto, sin previa notificaci6n y �ste car�cter 

constituye la .mejor forma para que el Inspector conozca 

y �precie las condiciones reales en que el trabajador de 

sarrolla su labor. -El establecimiento se selecciona al 

azar cuando se trata de visitas de oficio, y estas accio 

nes constituyen la base de una labor preventiva ya que 

al detectarse con antelaci6n las deficiencias en el cum 

plimiento de las normas laborales, se puede evitar proli 

feraci6n de conflictos en el orden individual o colecti 

voº Tambi�n se realizan visitas a petici6n de parte, y 

son aquellas solicitadas por los interesados, sean estos 

trabajadores, sindicalizados o no, �epresentantes de or 

ganizaciones sindicales o terceros y se efect�an a ra1z 

de las demandas presentadas por los afectados en el cum 

plimiento de las normas legales o los convenios labora 

les. 

La facultad de libre acceso es una condici6n previa para 

el ejercicio del control en el interior del establecimi 
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ento y el irispector est� facultado por la ley para proce 

der a realizar cualquier prueba, investigaci6n o ex�men 

que considere necesario pa�a enterarse del cumplimiento, 

de las normas legalesº 

Sus facultades son cuatro: interrogatorio, con 
trol de registros, control de carteles y avisos 
y control de materiales utilizados en el traba 
joo As1 mismo el inspector tiene el derecho de 
tomar muestras, sugerir las modificaciones en 
la� instalaciones ,y de convocar a las partes es 
pecialmente en los comit�s de salud ocupacional 
que astan instituidos a nivel de empresa. (4) 

3o4e INFRACCIONES Y SANCIONES 

La facul,tad para sancionar consiste primordialmente en 

dictar medidas de car�cter preventtvo cort el fin de evi 

tar posibles cónflictos de trabajo. El Inspector o visi 

tador de·trabajó puede advertir o aconsejar antes de em 

plear un �istema coercitivo. En el caso de la adverten 

cia, el i0spector tiene la posibilidad de invitar al em 

pleador para que tome las medidas necesari�s con el obje 

to de que las normas sean aplicables. Se recurre a dar 

un plazo razonable que varia de acuerdo a la magnitud de 

la infracci�no En altima instancia se procederA a sancio 

nar mediante Resoluci6n qua puede ser recurrida ante · el 

4 Ibid., p. 9 
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Jefe de la Divisi6n Departamental de Trabajo respectivaº 

En el caso de existir peligro inminente a la salud y se 

guridad de los trabajadores, las medidas deben ser hechas 

efectivas de inmediato. 

3 o 5. OBLIGACIONES Y PROHIBICIONES ESPECIALES DE LOS
INSPECTORES 

Se prohibe a los Inspectores y Visitadores de Trabajo te 

ner inter€s directo o indirecto en las empresas o estable 

cimientos que esten bajo su vigilancia. Este hecho les 

afectar�. pues la imparcialidad y lB independencia que 

deben tener estos funcionarios resultar1a comprometida . 

si existiera nexos con uno u otro syctor, lo que iria en 

detrimento de su autoridadº 

El Inspector y los Visitadores medi?nte las'investigacio 

nes que realizan, analizan registros, observan maquinari 

as, convoca los procesos de producción y pueden tener co 

nacimientos confidenciales de la empresa, ante lo cual es 

tos funcionarios estan obligados a mantener un secreto 

profesional acerca de la informaci6n referente a �stas 

materiasº 

Igualmente deben considerar como absolutamente confiden 

cial el origen de las quejas que se formulen pues de �s 



43 

ta manera se evitan represalias o medidas discriminatori 

as 0 La legislaci6n nacional ha previsto normas que re 

gulan el cumplmmiento de estos deberes y establecen el 

procedimiento a seguir en caso de faltas, ellas son: El 

Decreto 2400 de 1968 titulo 2 capitulo 2, arts 6 a 9� De· 

creta 3074 de 1968 en concordancia con el Decreto 1950de 

1973; y el Decreto 2447 de 1975, y la_Resoluci6n 435 de 

19770 

No disponemos en·la actualidad de estudios completos ac 

tualizados como fuera de desear sobre accidentes de tra 

bajo y exposici6n a factores de riesgo en los ambientes 

laborales, nos falta tambi�n un análisis del problema de 

las enfermedades profesionales, pero por los que se han 

realizado sabemos de la magnitud del proble�a de seguri 

dad industrial y salud laboral, con muy serias consecuen 

cias para la salud del operario, el �jecutivo, como tam 

bién para las finanzas de las empresas y el pais. 

3. 6. DESARROLLO DE LA LABOR INSPECTIVA

Las oficinas de inspecci6n, tanto la Central como las Re 

gionales, cada vez dispon�n de mayores elementos de jui 

cio para la labor inspectiva. Así la Oficina de Planea 

ci6n del Ministerio de trabajo efectGa per1odicamente la 

rec0�ci6n de los formularios estadísticos que están obli. 
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gadas a �nviar las empresa� y elabora un Bolet1n de �sta 

d1sticas del sector trabajo que publica y distribuye en 

todo el territorio nacional. 

En algunas ocasiones el Inspector previamente a su visi 

ta puede reunir informaciones sobre los establecimientos, 

antecedentes, mano de obra, naturaleza de la actividad, 

conflictos-y accidentes, infracciories, sanciones y rein 

cidencia pero algunas veces la visita se realiza sin el 

estudio y recopilaci�n de estos antecedentes. 

La may6r1a de las veces· la visita se efectOa sin previa 

notificaci6n pero cuando se trata de empresas rurales o 

las grandes empresas d�l sector minero o del sector hi · 

droel�ctrico se requiere y se acostumbra una previa no 

tificaci6n a los representantes de la empresa. De ordina 

rio la visita se realiza mientras la empresa estA funcio 

nando, es decir durante las horas ordinarias laborales , 

pero en algunos casos el Inspector esta facultado para re 

alizar la visita en horas de la noche cuando la empresa 

funciona en.for�a cont1nuae En ning�n caso en dias feria 

dos cuando la empresa est� cerrada y los tr�bajadores no 

se hallan en ella, el Inspector debe realizar visitas de 

inspecci6n. 

Por otra parte, la visit� no ha de limitarse al asunto 
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que ha motivado la intervenci6n del inspectora Es decir, 

debe aprovecharse su presencia para ampliar la inspecci6n 

a otros casos que pueden ser considerados como deficien 

tes por los propios trabajadores. 

Como la inspección no se programa por regiones geogr�fi 

cas sino por casos, ordinariamente no se aprovecha la pre 

sencia del inspector en ·una región para agotar la visita 

a todos los establecimientos de la misma región. Lo_s ins 

pectores no deben limitar su acción a los puntos del for 

mulario, el accidente o la infracción que se estudie. 

3 ., 7 0 OBLIGACIONES ESPECIALES DE LOS EMPLEADORES 

Anualmente los empleadores deben enviar al Ministerio de 

Trabajo y Seguridad Social el formulario estad1stico qué 

contiene los datos pormenorizados de su empresa y activi 

dad 0 Sus obligaciones en cuanto se refiere a la visita 

estan señaladas por la ley en el sentido de facilitar el 

acceso a las instalaciones y verse obligados a suministrar 

toda la información que el Inspector requiera, m�s no es 

tan obligados a suministrar transporte, locales especiales 

aparatos de mediciónº Es obligatorio para la empresa ex 

hibir el Reglamento de Trabajo, el horario, los turnos , 

la indicación del lugar y fecha del pago de los salarios, 

la composición de los equiros, etc. La legislación prev� 
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que todo empleador tiene la obligaci6n de notificar inme 

diatamente a la autoridad del lugar la ocurrencia de cu 

alquier accidente-de trabajoº La inspecci6n de trabajo, 

j 

tiene la obligacilSn de disponer que un funcionario se tras 

lado inmediatamente a la empresa donde ocurri6 el acciden 

te, se inicie la investigaci6n respectiva, el informe y 

las medidas a que haya lugar. 

3 0 8 0 INFORMES DE INSPECCION 

La secci6n de estudios y estad1stica de la Ofi 
cina de Planeaci6n y Econom1a Laboral del Minis 
terio, elabora períodicamente el Boletín de Es 
tad1stica laboral, y por vía de ejemplo en el 
NQ 14 de Julio a Octubre de 1985 dice: Se rea 
lizaron 1.070 visitas de Inspecci6n a empresas 
pertenecientes a diversos sectores econ6micos 
en todo el pa1s o De las empresas visitadas 41 
cumplían_todas las normas y 1.029 violaban una 
o m�s de las disposiciones laborales vigentes.

Los sectores econ6micos que se constituyeron en 
el m�s importante objeto de las visitas fueron: 
el sector del comercio al por mayor y al por me 
nor, restaurantes y hoteles, el sector industri 
al, el sector de los servicios comunales, socia 
les y personales, estos registraron el 93.8% de 
total de las visitas realizadas, el restante o 
6.2% fu� practicado a empresas de los dem�s sec 
tares econ6micos. 

Antioquia fu� el Departamento que mayor nGmero 
de visitas report6 a la Oficina de Planeaci6n. 
registrando 346; lo siguieron en importancia : 
Cundinamarca con 181: Valle con 132; Caldas con 
104; Nariño con 92� y Bol1var con 58 visitas. 
En �ste Gltimo per1odo solo 14 de los 24 Depar 
tarnentos enviaron visitas de inspecci6n, raz6n 
que justifica la baja de estos en un 14.8% con 
relaci6n a los bimestres anteriores. 

Las normas laborales vigentes que han sido vio 
ladas con raayor frecuencia por las empresas son 



las siguientes: 538 no pagaban al I.c.s.F.,443 
no pagaban subsidio familiar, 404 no ten1an afi 
liados a su� trabajadores al I.�.S.,340 no pre 
sentaban Reglamento de trabajo, 295 no presenta 
ban Reglamento de higien�, 276 no presentabanfu 
forme laboral, 192 no pagaban pr�mas de servicio 
150 no pagaban intereses a la cesant1as, 142 no 
pagaban atixilio de transprirte, 138 nri pagaban a 
recargo -nocturno, ni tiempo extra, 105 rto daban 
copia de contrato de trabajo, 89 no pagaban el 
salario mlnimo, y 88 no presentaba.n n6minas de 
pagoo (5) 
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Es importante anotar que el:nomero de infracciones labo 

rales registradas en diferentes periodos en las empresas 

de los diversos sectores econ6micos, h� venido disminuyen 

do notablemente, gracias a'la oportuna intervenci6n del 

Ministerio de Trabajo y Seguridad Socialº 

3 o 9o DERECHO DE PETICION ANTE EL MINISTERIO DE TRA
BAJO

Los Inspectores deben conocer lo concerniente a la regla 

m�ntaci6n del Derecho de Petici6n y·a las normas de pro 

cedimiento administrativo, motivo por el cual el Ministe 

ria, expidi6 la Resoluci6n 1032 de 1985 que al respecto, 

dice: 

5 

Art 1Q: De conformidad con el art 45 de la Cons 
tituci6n_Nacional y el art 5Q del Decreto 01 de 

�-· p. 10 



1984 -C6digo Contencioso Administrativo- toda 
persona tiene derecho a formular peticiqnes res 
petuosas en forma verbal o escrita. sobre las. 
materias adscritas at Ministerio de Trabajo yse 
guridad social y los funcionarios tienen la o 
bligaci6n de dar respuesta de conformidad con el 
tr�mite y dentro de los t�rminos que se indican 
en �sta Resoluci6n. 

-Derecho de Petici6n e�·InterAs GeneraL: ·
Art 2Q; De las peticiones escritas: Toda perso 
na podra hacer peticiories escritas a trav�s de 
cualquier medio. Las peticiones deben contener 
por lo menos: -la designaci6n de la autoridad 
del trabajo a la cuul se dirigen. ·-los nombres 
y apellidos completos del solicitante, del re 
presentante o apoderado, segGn el caso y la in 
dicaci6n del documento de identidad y de la di 
recci6n. -el objet6 de la petici6n, -las raza 
nes en que se apoya, -relaci6n de los documen 
tos que se acompañan. -y la firma del peticiona 
rio o la constancia de hacerlo a ruegoº· 

Páragrafo: Las peticiones formuladas en forma 
escrita serán recibidas y radicadas en la Sec 
ci6n de Archivo y Correspondencia de las depen 
ciencias del Ministerio en Bogot� y en las secre 
tar1as de las Divisiones departamentales del tr□ 
bajo, en las secretarlas de los servicios regio 
nales de empleo y en las secretarias de las ins 
pecciones de trabajo que se hallan fuera de la 
sede de la Divisi6n departamental a la cual per 
tenecen, en un libro que contenga los siguien 
tes datos: nGmero de orden, nombre del peticio 
nario, procedencia, f�cha de entrada y salida y 
naturaleza de la solicitud. 

Art 3Q: Peticiones incompletas: cuando a la pe 
tici6n no se acompañen los ·documentos necesari 
os, en el acto de recibo, el funcionario _as1 lo 
indicar� al peticionario, señalando los que fal 
ten, si �ste insiste en que se radique la peti 
ción, se le recibirá con la constancia expresa 
de las advertencias formuladas sobre el particu 
lar .,

Parjgrafo: los funcionarios encargados de la re 
cepci6n y radicación autenticar�n las copias de 
las peticiones y de los documentos adjuntos a 
la solicitud, cuando as1 lo requieran los peti 
cionarioso 
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Art 4Q: T�rrnino de tras�ado: la petici6n formula 
da y los documentos radicados la forma indicada, 
ser�n remitidos dentro de las 24 horas siguiente 
a ln oficina que debe dar o preparar la respues 
ta correspondiente, atendiendo a la naturaleza 
del asunto o a las 6rdenes que sobre el particu 
lar impartan el Despacho del Ministro o la Secre 
ta r1a general. 

Art SQ: TArmino para resolver: las peticiones se 
resolverán o se contestar�n dentro de un tArmino 
de 15 dias contados a partir de la fecha de reci 
bo. Cuando no fuere posible dar contestaci6n en 
dicho plazo, se deber�_,. informar as1 al interesa 
do, indicándole los motivos de la demora y la fe 
cha en la cual se resolver� la solicitud. 

Art GQ: Desistimiento: los interesados podrán de 
sistir en cualquier tiempo de sus peticiones, pe

ro las autoridades del trabajo pcdran continuar 
de oficio la actuación si lo consideran necesario 
para. el inter�s p6blico, y tomar la decisi6n que

fuere del caso. 

Art 7Q: De las Pe ticiones en forna verbal: cuan 
do la petici6n se formule en for�a verbal, los 
funcionarios que adelanten se indican, la consig 
naran por escritoº De la misma �anera que proce 
dera cuando el pet_icionario manifieste □O''sªber 
leer ni escrib�rº De todo ello se entregar� cons 
tancia al interesado que lo solicite. 

Paragr�fo 1: De conformidad con el art 26 del De 
creta 01 de 1984, los asesores,directores, jefes 
de divisi6n central, regional y de empleo, ins 
pectares� cuya sede se halle ubicada fuera de la 
sede de la divisi�n a la cual pertenecen, o los 
funcionarios que ellos designen, tendr�n a su o 
cargo el absolver todo lo relativo del derecho 
de petici6n, de informaci6n, de consultas verba 
les al p6blico, en audiencias que conceder�n los 
dias Lunes, Mi�rcoles y Jueves de 2pm a 5 pm, y 
dentro de las cuales se resolver�n las mismas. 
De no ser posible dar respuesta a la petici6n , 
se le comunicar� asi al interesado y se le cita 
r� para nueva audiencia dentro de los ocho días 
siguientes. 

Parágrafo 2: l�s dependencias del Ministerio a 
- todo nivel, que en la actualid9d atiendan con
sultas diariamente, tales como relaciones indi
vj_duales, y visitaduría de trnbajo, continuarán

pachando en forna ordinarin. 
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-Derecho de Petici6n en Inter�s ?articular:
Art 8Q: Peticiones: a las peticione�·form�ladas 
en inter�s· particular, se les aplicara-lo dis 
puesto en el capitulo anterior. 

Art 9Q: Requisitos especiales: cuando la ley o 
el reglamento exijan acreditar requisitos espe 
ciales para que pueda .iniciarse o adelantarse� 
actuaci6n administrati��. la rel�ci6n de aquel� 
debera fijarse en un lugar visible al pCiblico en 
las dependencias respectivasº 

. No podr� exigirse al petiéionario documentos que. 
reposen en el Ministerio, o que se puedan obtener 
en los archivos. 

Art 10: Solicitud de· iriformes o documentos adi 
cionales: si las informaci�nes o documentos que 
si proporciona al inter·esado no fueren suficien 
tes para decidir, s� les requerir� una sola vez 
y en forma escrita que suministra los documenios 
que hagan falta. 
Este requerimiento interrumpe los t�rminos indi 
cadas para la decisi6r

i

, reanudándose al momento 
de presentar la informaci6na 

Art 11: Citací6n a terceros: Si de la misma peti 
ci6n o de los registros que se lleven a cabo en 
el Ministerio se concluye que hay terceros inte 
resadas en los· resultados. de la actuaci�n,se le 
citara para que puedan hacer valer sus derechosº 
En el acto de la citaci6n se dar� a conocer cla 
ramente el nombre del peticionario y el objeto 
de la petici6no 

Si la citaci6ri no fuere posible o resultare de 
masiado costosa o demorada, se har� la publica 
ci6n que adelante se indica. 

Art 12: Publicidad: cuando de la�misma petici�n 
apareciere que terceros no determinados puedan 
estar directamente interesados o resultar_ afee 
tados con la-decisi6n, el texto o un extracto de 
aquella que permite identificar� su objeto, se in 
sertara en la publicac16n que para el efecto tu 
viere la entidad, o en un per1odico de amplia o 
circulaci6n nacional o local, segOn el caso •. 

Art 13: Costos de publicaciones y citaciones: 
el valor de las publicaciones y· citacione� que 
tratan los · art1culos anteriores. debera ser cu 

50 



bierto por el peticionario dentro de loi cinco 
dias siguientes a la orden de realizaci5n si no. 
lo hiciere. se entender� que desiste de la peti 
ci6n o 

-Derecho de Petici6n en Informaciones:-

Art 14: Del derecho a ia informaci6n: toda persa 
1 

na podr� solicit�r y ten�� acceso a la informa 
ci6n sob�e la acci6n de las autoridades del tra 
bajo .y en particular, a que se le expida copia· 
de. sus documentos,_ dentro de los t�iminos que a 
delante se indicanº 

Art 15: Informaci6n general: la Oficina de Co 
rrespondencia del Ministerio del Trabajo en Bo 
gota� las Secretarias de las Divisiones Departa 
mentales de trabajo. las Secretarias d� los Ser 
vicios Regionales de Empleo, y las Secretarlas 
de las Inspecciones de Trabajo, ubicadas fuera 
de la Divisi6n a la cual pertenecen deber�n man 
tener en lugar de f�cil acc�so al p�blico,infor 
maci6n -general sobre el Minis�erio y especialmen 
te: 
�Normas que le dan origen. que definen sus fun 
ciones y su organigramaº_ 
-Los m�todos, los procedimientos, formularios y
sistemas para el tramite~de los diversos asuntos
en·.los despachos en que se hay�n establecido di
ches sistemas.
Par�grafo: para el cumplimiento de lo dispuesto 
en el presente articulo, la Oficina JUr1dica. a 
instancia de la secci6n de publicaciones, envia 
r� copias fotost�ticas de las normas. circulares 
consultas de.la sala respectiva del Honorable H 
Consejó de Estado, que ataAan directamente al Mi 
nisterio de Trabajo, y a los fu�cionarios indica 
dosº 
Los documentos anteriormente descritos estaran 
a disposici6n del p0blico. dentro de los hora 
rioe de trabajo del Ministerio, y de los mismos 
cualquier persona podr� solicitar y obtener co 
pias. 

Art 16: Informaci6n especial y particular: toda 
persona tendr� acceso a los dem�s documentos, y 
podra solicitar y obtener copia de elloso La so 
licitud se negar� si se refiere a algunos de los 
documentos que la constitu�i6n y la ley autori 
zan tratar como reservadosº La decisi6n negati 
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va deber� motivarse. 

Art 17: Inaplicabilidad de las excepciones: las 
excepciones que autoriza el articulo anterior no
podrán invocarse para enervar el ejercicio d� ia
facultad que la constituci6n o la ley confieren 
a los 6rganos del poder pGblico. cuando obran se
gGn las normas del procedimiento aplicable, P,ero
estos conservar�n el deber de mantener reserva 
si füa ley no dispone otra cosaº 

- •

Paragrafo: el Ministerio de Trabajo pbr interrne
dio de la Secretaria General r decidir� sobre la
petici6n de infor�aci6n especial y particular ,
en un t�rmino m6ximo de 10 dias. 

Notificaci6n de las decisionesº Recursos: cuan 
do las decisiones que resuelven peticiones de in
formaci6n se deciden en forma negativa, deberdn 
notificarse al peticionario y al agente del Mi
nisterio PQblico. 

Contra todas las decisiones de informaci6n prac&
den los recur�os y acciones previstas eri el Ue·
creta oide 1984 -C6digo contencioso administra 
tivo-. 

Art 18: Costo de las copias: los gastos que o<:a 
sionen la expedici6n de las copias y de toda �c 
tuaci6n de la cual se soliciten, ser� a 9argo d&
el peticionario, previa cancelación de los dere·
chas en la Oivisi6n General administrativa en O r,

gotd, y en la dependencia que la misma indiquen 
en las dem�s sedes, de acuerdo a lo previsto en
Decreto 3579 de 1983. 

-Derecho de Formulación de. 8onsultas:

Art 19: Consultas: toda persona podr� formular 
consultas escritas y verbales a las autord1dad01:
del trabajo, en relaci6n con las materias a su 
cargo. 
Par5grafo 1: Radicaci6n de consultas: los funci
unarios encargados de la recepci6n y radicacilSn 
deberán observar el mismo procedimiento indicarlo
paro la radicación de peticiones escritas, pre 
visto en los arts 3, 4 y 5 de la presente Resolu
ci6n. 

Pa r[ig ra fo 2: Si la respuesta de la ca nsul ta nr1
fuere de la incumbencia directa del funcionario
o dependencia a qui6n va dirigida, éste deber� 
envic.1rla en un tér,-1ino m�;ümo de cinco dias cori
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tados a partir de la fecha de. su recibo. al fun 
cionario o agente competente.informando de ello 
al interesada. 

Art 20: T�rminos para decidir: El t�rmino m�xi 
mo para decidir las consultas. ser� de 30 dias 
contados a.partir de la fecha de la recepci6n. 

Art 21: Contenido de la respuesta: la absolucim . 
de las consultas se har� en t�rrnin6s definidos e 
mitiendo el concepto que fuere procedente.en far 
ma clara y directa. 

-Formulaci6n de quejas por mal funcionamiento de
los Servicios del Mi�isterio:

Art 22: Quejas por el mal funcionamiento: la for� 
mulaci6n de �uejas que por el mal funcionamiento 
de los servicios que debe prestar el Ministerio 
de Trabajo y la violaci6n:a lris t�rminos y proce 
dimientos que aqu1 se indican, ser� remitida a la 
Visitadur1a Administrativa del Ministerio en Bo 
got�. dependencia que de conformidad con los pro 
cedimientos indicados en el Decreto 1950 de 1973 
y la Ley 13 de 1984, dispondr� -de un t6rrnino de 
30 dias para rendir un informe al Despacho del 
Ministro. 

Art 23: Sanciones: La demora injustificada en el 
tr�mite de las peticiones. informaciones y con 
sultas, dará lugar a la arlicaci6n de las sancio 
nes previstas en el art 76 del· Decreto 01 de 19 
84 sin perjuicio de las acciones pertinentes an 
te la jurisdicci6n competente. 

-Disposiciones vgrias:

Art 24: Principios orientadores: las actuaciones 
administrativas se desarrollar�n con arreglo a 
los principios de econorn1a, celeridad, imparcia 
lidad, publicidad y contradicción en los t�rmi 
nos y para los efectos del art 3Q del Decreto 01 
de 1984. 

Art 25: Vigencia: El presente reglamento entra 
r� en vigencia una vez la Procuradur1a General 
de la Nación imparta la correspondiente aproba 
ci6n, de conformidad con lo establecido en el 
art 32 del Decreto 01 de 1984. 

Art 26: Alcance de la Reglamentación: por v1a 
del ejercicio del Derecho de Petición, en forma 
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indicadn en �stn !�csoluci6n, _el Ministerio no po 
dr� entrar a definir sobre ln validez o nulidad 
de sus ac�os, o decisiones, ni calificar previa 
mente lo que deba ser materia de decisi6n en las 
tramitaciones sometidas a procedimiento adminis 
trativo adoptados por las leyes� 

Art 27: Aspectos no regulados: en los aspectos 
• no regu�ados en el presente reglamento, se apli

car� _el C6digo Contencioso Administrativo.-

Art 28: Reforma: El Ministerio de Trabajo y Se
guridad Social podr� reformar el presente regla
mento, cuando las necesidades as1 lo exijan, o
surjan modificaciones en su estructura y funcio
namiento previa aprobaci6n de la Procuradur1a
General.de la Naci6n

Par�grafo: Copia del presente reglamento deber�
ser fijado en lugar visible al público, en todas
las dependencias del Ministerio.
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La Procuradur1a General de la Nación, mediante Resoluci6n 

057 del 23 de Abril de 1985, aprob6 la Reglamentaci6n del 

Derecho de Petici6n en el Ministerio de Trabajo y Séguri 

dad Social contenida en la Resoluci6n 1032 de 1985 trans 

crita. 
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4 ., IN1JPECCIONES DEL TRABAJO COMO AUTORIDADES 

DE POLICIA 

4 ., 1., PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO LABORAL 
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A continuaci6n destacaremos el procepimiento que viene a 

plicando el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en 

Bogot�, y el cual se est� utilizando e� las dependencias 

Regionales., Ellas deben planificar .sus actividades de a 

cuerdo con las secciones existentes en cada localidad. 

Las funciones que señala el Decreto Ley 062 de 1976 y la 

aplicaci6n de los Manuales que el Ministerio envia a sus 

Regionales, pueden servir como un proceso unificador de 

la actuación en todas las Seccionalas del pa1s. 

4.1.1. Función de la Sección de Relaciones Individuales. 

Cada uno de los funcionarios de �sta sección tiene sus 

funciones esppcificas, lo �ismo que el �efe de la misma, 

�ste debe centrar su atención a: 

- Atender consultas verbales de m�s de tres trabajadores
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que hayan sido despedidos o retirados voluntariamente de 

una empresa. 

- Expedir boleta de citaci6n con el fin de hacer compare

cer a patronos y tr�bajadores al Despacho. 

- Enviar oficios de comparecencia a los patronos conminan

dolos bajo multa, dando aplicaci6n al Decreto 443 de 1969 

y a la Ley 11 de 1984. 

- Celebrar audiencias con asist�ncia de m�s de tres tra

bajadores, a fin de promover la soluci6n por v1a concilia 

toria de los_ionflictos de car�cter individual que su� 

citen entre los extremos de la relaci6n laboral como con 

secuencia de la modalidad, naturaleza, efectos o ejecu 

ci6n del con-trato de trabajo 0

- Expedici6n de constancias, en caso de no comparecencia

d� algunas.de las pa�tes. 

- Comisionar por auto a todos y cada uno de los in�pecto

res en lo referente a las investigaciones de carActer ad 

ministrativo laboral, cuando se trate de protecci6n a la 

maternidad, -art 240 c6digo suétantivo del trabajt
i

-. 

- Autorizar por escrito pr�stamo$� anticipos, deducciones

w-
-- --�--�- --- ----�
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o cpmpensaciones del salario, cuando lo soliciten conjun

tamente patrono y trabajadores, previa calificaci6n del 

inspector respectivo, -art 151 ibidem-. 

- Autorizar la compensaci6n del 50% en dinero de las va

caciones causadas de los trabajadores, -art 189 ibídem-

- Conciliar en ·los conflictos rurales que se susciten en

tre los propietarios o arrendadores de tierras y los ocu 

pantes de ellas, arrendatarios, aparceros, colonos y si 

milares, previa citaci6n del Procurador agrario, -Decre 

to Extraordinario 291 de 1957, art 19-o 

- Imponer multas mediante Resoluci6n motivada en caso de

no comparecencia de los patronos, cuando se ha�qn expedí 

do boletas de citaci6n y un telegrama oficial sin que se 

an atendidos por el citado, incurriendo de �sta manera en 

desacato a la autoridad, sancionable con multas conforme 

a lo establecido en el art 24 de la Ley 11 de 1984 y De 

creta 443 de 1969 art lQ-. 

- Conocer en segunda instancia de las apelaciones inter

puestas en debido tiempo, contra las Resoluciones prove 

nientes de los Inspectores de casos de protección a la 

maternidad o cuando se impongan multas a los patronos por 

aplicaci6n indebida de las normas laborales. 
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- Rendir informe a la Jefatura de la Divisi6n Departamen

tal sobre las labores desarrolladas en la sección. 

- Expedir paz y salvo a empresas o patronos que los soli

c:!.tan. 

- Oficiar al Das a solicitud de los trabajadores con el

fin de evitar·la salida d�l pa1s a patronos nacionales o

extranjeros que pretendan abandon�rlo, des6onociendo los

derechos de los trabajadoresº

Compete � los Inspectores de �sta secci6n, las .... mismas fa 

cult�des co�feridas .�l Jefe de la m�sma, cuando se trate 

de atender a uno o dos trabaj�dores. Ademas �e lo ante 

rior, .debe instruir las investigaciones que les hayan co 

·. misionado el Jefe de la Divisi6n relativas a las solici

tudes de: -cierre de empresas, -art 464 c6digo sustanti 

vo del trabajo, -suspensi6n de actividades hasta por 120 

dias, -autorizaci6n. para despe.dir colectivamen·te a traba 

jadores, -Decreto 1469 de 1978 art 37-, despido colectivo 

denunciado ·por los trabajadorE3.s, -instruir las investiga 

cienes referentes a la protecc16n a la maternidad, -�rt! 

culo 240 c6digo sustantivo del trabajo, -imponer multas' 

cuando lo considere necesario, por violaci6n de las. nor 

mas laboraaes, m�diante Resoluci6n motivada en virtud del 

Decreto 443. de 19690

. J
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- Imponer multas por desacato a la autoridad en caso de

no comparecencia a--las �itaciones hechas a su despacho. 

Decreto 2351 de 1965 art 41. y numeral 2 de la Ley 11 de 

1984. 

Al personal de secretaria :de 6sta secc16n le corresponde: 

levantar actas de audiencias, transcribir resoluciones y 

recursos, redactar telegramas de citaci6n, notificar los 

diferentes actos administrativos personalmente o por edic 

to -art 44 c6digo contencioso administrativo-, elaboraci6n 

de paz y salvos, autenticar actas con el visto bueno del 

respectivo inspector., efectuar el reparto de las investi 

gaciones que correspondan para cada inspector, llenar o 

los formatos de las Resoluciones que autorizan la campen 

saci6n del 50% de las vac�ciones causadasº 

4.1.2. Conciliaci6no En la conciliaci6n antes del juicio 

la persona que tenga inter�s en conciJiar una diferencia. 

podr� solicitar v�rbalment�. antes de proponer demanda pa 

raque el inspector de trabajo efectu� la correspondiente 

citaci6n sefialando di� y hora con tal fin, -art 20 c6digo 

de procedimiento laboral- o

En la cónciliaci6n se proceder� de conformidad con la ley 

39 de 1985. El funcionario·ante qui�n se consulta dara u 

na boleta de citaci6n para el representant� legal de la 
.,,:-
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empresa o patrono y obtener de �ste la firma.dicha bale 

ta deber6 ser firmada por ,el citado o En caso de re_gaci6n

se har� firmar por dos testigos o un agente de la policia 

y sin estos requisitos ¡a citaci6n carece de validezº 

Efectuada la c�taci6n en el d1a y hora sefialada por el 

funcionario se llevan a cabo la audiencia.con la presen 

cia de las partes. quienes podrán asistir por s1 sola o 

por intermedio de su apoderado o representante legal. El 

funciona·rio oirá a las partes. los interrogará acerca de 

los hechoé que originan la diferencia.invitándolos a un 

acuerdo amigable, proponi�ndoles f6rmulas para ello de a 

cuerdo en un todo con el esp1ritu de la conciliaci6n. 

De �sta diligencia se lev�ntar� un acta, qüe pueden ser 

conciliada total o parcialmente o no conciliada dejando 

constancia de lo manifestado por las partes y la decisi�n 

adoptada. sefialando el plazo para su cumplimiento -art • 
. .

78 c6digo de pro�edimiento laboral-. 

El acta debe ser firmada. por las partes que intervinie _ 

ron en ella: funcionario. demandante� demandado, o repre 

sentante legal y secretarioº Si algunos d� ellos no quia 

re o no puede firmar, s� har� constar al pie de la misma 

y firmará un testigo en lugar suyo. -art 47 ibidem-. 
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Cuando en la audiencia intervengan apoderados, estos de 

ben hacer presentaci6n del poder correspondiente, tarje 

ta profesional, o licencia provisional.· Si el trabajador 
1 

desea que_ en la audiencia lo asista el Presidente del sin 

dicato podr� hacerlo siempre ycuando �ste acredite su ca 

lidad de tal. En caso de que sea necesario la exhibici 

6n del certificado de la Cámara de Comercio, donde cons 

te la Representaci6n legal de la empresa, se exigirá que 

�ste haya sido expedido con anterioridad no mayor de se 

is meseso Si por afluencia de pGblico, el despacho con 

sidera que va a vencer la hora judicial, sin qu� pueda o 

celebrarse la audiencia, el funcionario debe dic�ar un a 

uto habilitando la siguiente hora y asi evitar que la par 

te citada abandone el recinto� Contra �ste auto no proce 

den recursos, por ser de trámite. 

4.1o3. Procedimiento de las Investigaciones. Toda inves 

tigación que se adelante en la sección de Relaciones Indi 

viduales proviene de solicitud de parte interesada. El es 

crito debe contener: -funcionario al cual se dirige, -re 

laci6n clara y suscinta de los.:hech�s materia de petici6n 

-solicitar la práctica d� las pruebas que preten�a hacer

valer, -nombre de las partes y el de sus representantes,

-domicilio y dirección del demandante y la del demandado

o la afirmaci6n de que la desconoce.y -ratificada baj6 ju

ramento. -las razones y fundamentos de derecho en que se
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apoye -art 25 c6digo de procedimiento laboral; Decreto 01 

de 1984 art 5-., 

Una vez radicada la solicitud, el jefe de la secci6n o de 

la Divisi6n en un t�rmino de cinco dias hábiles, proferí 

r� el correspondiente auto comisorio, remitiendo la docu 

mentaci6n al· funcionario que le haya sido asignado en re 

parto. 

Recibido el auto comisario y la documentaci6.n, el Inspec 

tor dictará un auto avocando conocimiento de lá investiga 

ci6n, ordenando la citaci6n del demandado para comunicar 

le la existencia de la reclamaci6n y sefialará las diligen 

cias a efectuar. Para proferir �ste auto, el funcionario 

tendra un t�rmino de cinco dias. 

El demandado al contestar la demanda, expresar§ cuales he 

ches admite como ciertos. y cuaies rechaza o niega indican 

do las razones de su defensa e indicar� las pruebas que o 

pretenda hacer va�er, -art 31 c6digo de pr�cedimiento la 

boral-o 

Cuando notificada pe�sonalmente la demanda, no fuere con 

testada o el demandado no compareciere a la audiencia sin 

excusa debidamente comprobada, se continuará el juicio y 

sin neceiidad de nuev� citaci6n, tales hechos se tendrán 
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co�o indicio en su contra, -art 30 ibidem-. 

Contestada la solicitud oportunamente se dictar� un auto 

ordenando la pr�ctica de las pruebas que el funcionario 

estime convenientes -art 53 a 61 ibídem-. El funcionario 

seílalar� un t�rmino no inferior a 10 dias h�biles ni ma 

yor a 30 dias, el cual podrá prorrogar una sola vez, sin 

que el t�rmino exceda de 30 dias, indicando el día en que 

vencen las pruebas. -art 58 Decreto 01 de 1984-o 

Conclu1do el t�rmino probatorio y sin necesidad de auto 

que as1 lo declare,deber� producirse la decisi6n definí 

tiva, motivando sus aspectos de hecho y de derecho, - el 

funcionario tendr� un t�rmino de 15 dias h�biles para con 

ceptuar, art 59 Decreto 01 de 1984-. 

Cua
t

ido la invest�gaci6n es de las que el inspector instru 

ye, solamente deberá remitirla inmediatamente al Jefe de 

la Divisi6n Departamental para que conceptGe. 

Proferida la Resoluci6n se notificara personalmente al in 

teresado o a su representante legal o apoderado, dentro 

de los cinco dias siguientes a la expedici6n del acto ad 

ministrativoo Si no se pudiere hacer personalmente la na 

tificaci5n se fijar§ edicto en lugar pGblico por el t�rmi 

no de 10 dias con inserci6n de la parte Resolutiva de la 



64, 

providencia--Decreto 01 de 1984, art 45-. 

Contra los actos administrativos proceden los recursos de 

Reposici6n ante el mismo funcionario que tom� la decis16n 

y el de Apelaci6n ante el �nmediato superior administrati 

VO p con el mismo prop6sit�. De los recursos se har� uso 

por escrito en la diligencia de notificaci6n dentro de u 

nos 5 dias h�biles siguientes a la riotificaci6n o a la 

desfijaci6n del edicto -Decreto 01 de 1984 art 50 a 52-. 

Si el escrito en el cual se formula el recurso no tienen 

todos los requisitos exigidos, el funcionario competente 

deber� rechazarlo -Decreto 01 de 1984 �rt 51-. Los recur 

sos se conceden en �l efecto suspensivo y de ellos podr� 

desistirse -Decreto 01 de 1984 art 54 y �5-. 

Los actos administrativos quedar�n en firme, cuando con 

tra ellos no procede ning�n recurso, cuando no se inter 

pongan en tiempo, cuando se renuncie expresamente a ellos 

cuando se hayan decidido, cuando haya lugar a la perencioo 

o se desista, -art 62 Decreto 01 de 1984-.

Agotada la v1a gubernativa, se proceder� al archivo del 

expedienteo La revocatoria directa de los actos apminis 

trativos de l�s inspectores se regir� por las normas es 

tablecidas en· el libro 1 t1tulo 5 del C6digo Contencioso 

Adm d.ñist ra t ivo. 



4.1.4. Disposiciones Varius. Cualquier persona natural 

o jur1dica que actu� ante la Secci6n de Relaciones Indi

viduales, como demandante o demandado, debe identificar 

se plenamente, demostrando la Personer1a jur1dica, del 

ente, la representaci6n legal y su identificaci6n perso 

nal, acreditando poder, tarjeta profesional, c�dula de 

ciudadan1a, certificado expedido por la c�mara d� comer 

cio. Los interesados podr�n desistir de sus peticiones 

en cualqui�r tiempo, -art 8 Decreto 01 de 1984-. 
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Se entender� que el peticionario ha desistido, cuando pa 

sados dos meses de requerido para completar los requisi 

tos, no lo �aya hecho, acto seguido se archivar� el expe 

diente, sin perjuicio de una nueva solicitud, -art 13 De 

creto 01 de 1984-. 

Las notificaciones de los actos administrativos se har�n 

per,sonalmente en estados, por estrados, o por edictos. Y 

ser�n admisibles todos los medios de prueba señalados en 

el c6digo civil, -art 57 Decreto 01 de 1984-o 

4.1.5. Atenci6n al Público. Esta funci6n se realiza de 

la siguiente manera: 

- A las B.oo am el Inspector que está de turno, recoge a

las cfdulas,de las personas, que se cuentren haciendo fi
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la pnra consulta. Esta se realiza de B.oo a 9.oo am tiem 

po durante el cual el Inspector atiende un promedio de 

30 personas. 

- A los consultantes, cuando es del caso, se les da bole

ta de citaci6n, p�ra aüdiencia ¡ la cual generalmente se 

realiza el segundo o tercer dia, dependiendo del reparto 

que tenga cada inspectorº 

- Las audiencias se realizan de 9�o am a 1�o pm se ha fi

jado un t�rmino de 20 minutos para cada una, y se le ha 

establecido una hora-judicial. 

- En la audiencia se procede como se ha indicado en el 

nu�eral que habla de la conciliaci6n en �ste trabajo. 

- Las horas de la tarde, las destinan los Inspectores pa

ra estudiar las investigaciones queles han sido asignadas 

Algunas veces atienden conciliaciones cuando se presenta 

patrono y trabajador que vienen a efectuarla. Tambi�n , 

practican visitas de car§cter administrativo laboral que 

sean necesarias para el tr§mite -de las investigaciones. 



!4o2o FUNCIONES DE LA SECCION DE INSPECCION DEL MINIS

TERIO DE TRABAJO 
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Las actuaciones de los funcionarios de la Secci6n están 

encaminada� a garantizar el cumplimiento de las disposi 

ciones relativas a las condiciones de t�abajo y a la pro 

tecci6n de los trabajadores conforme a lo establecido en 

el art 41 del Decreto 2351 de 1965� y dem�s normas labora 

les, adem�s de fstas funciones tienen facultades para: 

- Absolver consultas verbales.

- Expedici6n de boletas de citaci6n cuando de la consulta

formulada se desprende que hay riecesidad de la misma. 

Atender las audiencias que se originan en las visitas 

a las empresas, en las consultas y en las investigaciones 

Conocer de las reclamaciones de empresas y trabajado 

res relativas a situaciones laborales conflictivas siem 

pre y cuando est� vigente el contrato de trabajo y proyec 

tar la deci�i6n sobre �stas. 

·- Adelantar las investigaciones atinentes a denuncias por

presuntas violaciones a convenciones y pactos colectivos

vigentes y proyectar la respectiva decisi6n administrati
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va. 

- Presentar a la �efatura un an�lisis de los recursos de

Reposici6n interpuestos por los sindicatos y las empresas 

- Desplazarse a constatar cese de actividades cuando sean

insuficientes los Inspectores de la Secci6n de Colectivos 

y previa habilitaci6n por parte del 0efe de la Divisi6n. 

El Jefe de la Secci6n de Inspecci6n tiene facultades para: 

- Expedir paz y salvos a empres�s o patronos que lo soli

citeno 

- En cuanto a consultas y audiencias posee las mismas fa

cultades de los Visitadores de la secci6n. 

- Analizar los proyectos de fallos presentados por los vi

sitadores y dictar la correspondiente Resoluci6n. 

- Decidir los recursos de Reposición y conceder en los e

ventos de �onfirmaci6n de la providencia original el re 

curso de Apelaci6n. · 

- Comisionar por autos a todos y cada uno de los Visitado

res para practicar investigaciones administrativas labora 



G9 

les. 

- Orientar a los funcionarios en los casos que lo solici

ten. 

Determinar el archivo de las investigaciones por termi 

naci6n, desistimiento, perenci6n por falta de inter�s, y 

conforme a las normas del c6digo contencioso administrati 

VOo 

Es competencia del personal de secretaria de �sta secci6n: 

-lcvnntnr actas de audiencias, transcribir resoluciones y

recursos, redactar marconigramas �e citaci6n, notificar 

los diferentes actos administrativos personalmente o por 

edicto conforme lo establecido en el art 44 y ss, del c6 

digo contencioso administrativo, -sellar los libros de re 

gistro de horas extras y vacaciones, de conformidad con 

la autorizaci6n otorgada por Resoluci6n de la Jefatura de 

la Divisi6n Departamental del Minister�o de Trabajo, -ela 

boraci6n de paz y salvoº 

4o2.2. Tr�mite para Consultas. Estas se resolver�n inme 

diatamente, salvo en los casos en que constituyan una que 

ja que de lug�r a la apertur� de una investigaci6n adminis 

trativaº Estas pueden provenir del trabajador o de la em 

presa o patrono, o de cualquiera que tenga inter�s juridi 
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coº La atenci6n al pOblico para estos efectos se,reali 

zar� en la �iguiente forma: con si$temas de turnos dia 

riamente se designar� un funcionario, el cual sera el en 

cargado de absolver las consultas verbales y quejas que 

se presenten en el horario de 8,oo am á 12moo m, y de a 

2,oo a 3,oo pm. 

4o2o3. Procedimiento en caso de queja individualº Cuando 

ante el funcionario no s6lo s� formulen una consulta sino 
. . 

una queja de caracter laboral, �ste expedirá Yna boleta 

de citaci6n, para la persona contra la cual se formula la 

querella, audiencia que se efectuará dentro de los tres 

d1as habiles siguientes. Dicha· boleta se le entregará al 

queje>_so qui�n deberti hacerla firmar por el citado o el re 

presentante legal de la entidad, en su defecto deberá ha 

·cerla .firmar por un agente de la Policia ·o testigo. Sin

estos requisitos la citaci6n carece de validez.

Una vez surtida la citaci6n en la fecha y hora fijadas y 

por el funcionario con la presencia de ambas partes,qui� 

nes podrári comparecer por s1 o por intermedio de apodar� 

do, se realizaran una audiencia pOblica en la cual se oi 

tá a las partes y el visitador, propondrá f5rmulas de a 

rregloo De �sta diligencia se levantará un actan en la 

cual se hará constar las manifestaciones de las partes y 

la dacisi6n adopt�dao
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Expedidas tres boletas o dos boletas y un marconigrama o 

ffcial sin que estos sean atendidos por el citado se in 

currir� en desacato a la autoridad, sancionable mediante 

Resoluci6n motivada con una suma equivalente a un salario 

minimo por cada citaci6n desatendida, conforme a lo esta 

blecido en el art 24 de la Ley 11 de 1984. Dicha provi 

dencia deber� expedirse dentro de los 15 dias h�biles si 

guientes contados a partir de la Gltima citaci6n o

4.2 o 4• Visitas de Inspección a las Empresas. Estas visi 

ta� se originan: - por petici6n verbbl, -por petici6n es 

crita, -de oficio cuando se tenga conocimiento de una vi 

olación a la ley laboral. 

En la queja deber� manifestarse los hechos que motivan a 

la reclamaci6n, qui�n la preienta con su nGmero de c�du 

la y la dirección eM la cual se puede surtir cualquier no 

tificaci6no Frente a la contra parte y previa solicitud 

expresa del quejoso se guardará reserva sobre la entidad 

del mismo, segGn que la queja sea verbal o escrita, se o 

radicar� en los libres diferentesº 

Una vez recepcionada la solicitud, la Jefatura de la Sec 

ci6n de InspecciG�.en �n t�rm�no de 5 dias h�biles profe 

rir� el correspondiente auto comisorio. Una vez recibido 

el auto comisorio el funcionario deber� dictar un auto a 
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vacando el conocimiento de la investigaci6n, inmediata 

mente la visita solicitada deber� practicarse dentro de 

los 10 dias h�biles siguientes. Dentro de la audiencia 

el funcionario constituir� una audiencia pOblica la cu 

ül deber� ser utendida por el representante legal de la 

entidad o quiGn tenga facultad para sustituirlo, y soli 

citar� la presentaci6n de la documentaci6n atinente al 

rGgimen laboral y en especial los que continuaci6n se 

_desJacan: -certificado de constituci6n y gerencia de la 
. 

1 

empresa actualizado, declaraci6n de renta de �a empresa 

por el año gravable inmediatamente anterior, -n6minas de 

-sueldos y salarios correspondientes a los Gltimos per1o

dos de pago, -Gltimos comprobantes de pagos a: I.C.B.F.!

I.S.s., Caja de compensaci6n familiar; -Resoluci6n apro

b�toria de Reglamento Interno de Trabajo, Resoluci6n a 

probatoria de Reglamento de Higiene y Seguridad Industri 

al, -copia del informe anual de labores correspondientes 

al año anterior, -constancia de pago de los intereses de 

las cesant1as correspondientes a los anos anteriores, -

n6minas de pago de primas de servicios del semestre ante 

rior, -Resoluci6n autorizando a la empresa a tra�adar ho 

ras extras, -libro de �egistro de horas extras, -libros 

de registró de vacaciones, -libro de registro de inscrip 

ci6n de menores de 18 años, -constancia escrita de los 

trabajadores de habe� recibido copia del contrato indivi 

dual de_ trabajo si �ste es a ·t§rmino fijo o siendo a tAr 
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mino indefinido y s� hél celebrado en forma escrita, -ho 

ja de vida de los trabajadores, :entrega de dotaci6no 

De la anterior diligencia se levantará un acta que con 

tendrá separadamente los aspectos de cumplimiento o in 

cumplimiento de la ley laboral verificados por el Visi 

tador, y la� manifestaciones que la parte interesada re 

aliceº Una vez constatada alguna violaci6n a la ley la 

boral o la falta de alguno de los documentos solicitados 

se concederá un plazo no mayor de 20 dias h�biles para 

el cumplimiento. El acta deberá ir firmada por el fun 

cionario y la persona que ha intervenido en la diligen 

cia, en su defecto dos testigos. Cinco dias arites del 

tSrmino concedido, el funcionario surtirá citaci6n fijan 

do la hora en que deber� celebrarse la nueva audienciaº 

Si el requerimiento no puede ser cumplido dentro del pla 

zo establecido se deber� solicitar una ampliaci6n del mis 

mo, presentando prueba sumaria de losmotivos que ,impiden 

el cumplimiento, reunidos estos requisitos el Visitador, 

determinarp si adJite o no la solicitud, y en caso afir 

mativo podr� ampliar el tfirmino hasta por 30 dias h�bi 

les m�sº Estos plazos podrán ser ampliados a criterio 

del funcionario cuando se demuestre eventos constituti 

vos de fuerea mayor o caso fortuito. Una vez que se de 

pleno cumplimiento a lo requerido por el despacho corres 

pendiente se procedera al archivo del expediente. Si los 
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pl□zos concedidos no se cumplen o no se atiende a las ci 

tacj_ones realizadas, se proceder� por parte de la Jefatu 

rü dela sección mediante Resolución motivada él sancionar 

en multa cqnforme a lo establecido por la ley 11 de 1984. 

Dicha providencia deber� proferirse dentro de lds ocho 

dias siguientes h�biles al vencimiento del Oltimo plazo 

concedido y contra ella proceden los recursos estableci 

dos en el art 49 y ss del c6digo contencioso administra 

tivo. 

4.2.5. Quejas por violaci6n a convenci6n o pacto colecti 

vo� La investigaci6n por �iolaci6n a la convenci6n o �l 

pacto colectivo se origina por petici6n escrita que debe 

contener: -identificaci6n de la entidad reclamante y la 

entidad patronal. -En el evento de que se trate ,de una 

organizaci6n sindical qui�n inicia la querella, deberán 

anexar .a 1� peticf6n, prueba documental dela Personer1a 

· jur1dica y de representaci6n, -normas de la convenci6n o

pacto colectivo que se considera infringida, -hechos en

que se basa la violaci6n o q�e la constituyen, -direcci6n

a las cuales se debe surtir las notificaciones o citacio

nes correspondientes, -copia del estatuto que se conside

re violado, -sin el lleno de los anteriores requisitos no

se dar� curso a la solicitud presentadaº Verificado el

cumplimiento de los requisitos anteriores, la 0efatura de
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la secci6n de Inspecci6n proceder� a d�ctar el correspon 

diente auto comisorio dentro del t€rmino señaladoº 

El Visitador comisionado avocar� el conocimiento de la 

investigaci6n mediante auto que dictar� inmediatamente 

y dentro de los 5 dias h§biles siguientes procederá a 

realizar una citaci6n a las partes interesadas con el 

f1n de que se efectGe una primera audiencia dentro de 

los 15 dias h�biles siguientes contados a par.tir de la 

fecha del auto de av6quese g

En �sta diligencia la parte reclamante ampliará la que 

rella presertada y solicitará las pruebas que pretenden 

.hacer valer, ambas situaciones se podrán en conocimien 

to de la otra parte, qui�n en el auto o dentro ae los , 

5 dias sigüientes deberá solicitar las pruebas que esti 

me pertinentes. De lo anterior se levantará un acta en 

que deber� ir firmada por quienes han intervenido en la 

diligencia y tengan la debida representaci6n de las par 

tes. 

Si la citaci6n s6lo es atendida por la parte querellan 

te se recibirá la ampliaci6n y la solicitud de pruebas, 

se citará nuevamente a la parte inculpada, a fin de que 

comparezca advirti�ndole que el expediente se encuentra 

a su disposici6n en la secretarfa del despacho por un 

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



76 

t6rmino de ocho dias h�biles a partir de la fecha de la 

primera audiencia, y se le señalar� que dentro del mis 

mo t�rmino debe presentar las pruebas que estime perti 

nentes. 

Si por el contrario es la parte querellante la que no a 

tiende la citaci6n. se podrá en conocimiento de la parte 

inculpada la acusaci6n presentada inicialmente y ya no e 

xistirá la posibilidad de una ampliaci6n. La parte rati 

ficada podrS solicitar las pruebas que pretende hacer va 

ler y se procederá como lo indicamos anteriormente. 

Si ninguna de las partes asiste a �sta primera diligen 

cia, se procederá'a realizar una nueva citaci6n para ce 

lebra r una audiencia dentro de. los 10 días h§biles sigui 

entes contados a partir de la fecha de la primera dili 

gencia, y se actuará conforme a las circunstancias y se 

g�n lo señqlado anteriormente. 

-Realizada la primera audiencia o vencido el t�rmino indi

cado -8 dias- el funcionario procederá a dictar el auto

de apertura � pruebas dentro de los 5 días hábiles sigui

entes, señalando las pruebas admitidas y el t�rmino pro

batorio, el cual no podrá ser inferior a 10 dias ni supe

rior a 60 dias h�biles. En caso de no admitirse alguna

prueba, tal decisi6n deber6 ser motivada y s6lo en �ste
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caso procederj contra tal providencia el recurso de repo 

sici6n en la forma indicada en el c6digo contencioso ad 

ministrativo. Son admisibles los medios de pruebas seña 

lados en el c6digo de procedimiento civil o Dentro del 

t�rmino probatorio podr�n celebrarse nuevas audiencias , 

las cuales al igual que la primera podr�n tener un car�c 

ter meramente conciliatorio. Una vez vencido el ��rmino 

probatorio se proferir� la decisión de fondo dentro de · 

los 10 dias hábiles siguientes. 

1 

Al desatender tres citaciones realizadas por el Despacho 

constituye desacato a ·la autoridad, sancionable mediante 
\ 

Resoluci6n motivada conforme a lo establecido en la ley 

11 de 1984, sin perjuicio de que posteriormente se tome 

la decisi6n sobre el asunto controvertido �ediante Reso 

luc.ilin motivada. 

En caso de que se presente una querella de car�cter co 

lectivo, que no se refiera a la violaci6n de convenci6n 

-0 pacto, pero sea felativo a conflictos laborales estan 

do• vigente la relaci6n de trabajo., se proceder� en la 

misma forma señalada_anteriormente. 

4 o 2.6 o V1a Gubernativa. Contra los actos proferidos en

la Secci6n de Inspecci6n de la Divisi6n Departamental de 

Trabajo, que dan fin a una·actuaci6n administrativa, pro 
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cederc".in los recursos seíi□lndos en el libro 1, titulo 2, 

del c6digo contencioso administrativoº La conclusi6n , 

de los procedimientos administrativos en la secci6n de 

inspecci6n se regir�n por las normas contempladas en el 

libro 1, t1tulo 3 del c6digo contencioso administrativo •. 

4.2.7. Revocatoria Directa 0 Esta revocatoria de los ac 

tos proferidos por los funcionarios de la secci6,n de ins 

pecci6n se regula por _l�s disposiciones contenidas en el 

libro 1, titulo 5, del c6digo contencioso administrativoº 

4o2o8� Disposiciones Varias. Cualquier persona natural 

o jur1dica que actu� ante la secci6n de inspecci6n como

querellante o como inculpado debera identificarse plena 

mente demostrando la personer1a jur1dica del ente,la re 

presentaci6n legal y su identificaci6n personal.Sin el 

cumplimiento de estos requisitos, no se dará curso a nin 

guna querella, audiencia o diligenciaº Los aspectos no 

regulados en la norma laboral, se regir�n por las dispo 

siciones contenidas en el c6digo contencioso administra 

tiV0 0 

4.3. RECIENTES INVESTIGACIONES DE LA O.I.T. 

-se consider6 la Portaria 3194 -Diciembre 14 ,
de 1981- que cre6 el SNPT -Sistema Nacional de
Pr-otooci6n del Trabajo-, para dinoniizar y hflcar
m�s efectivos los servicios de Inspecc�6n del



trabQjo, velando por una mnyor presencia de los 
Inspect6res en los lugares de trabajo, y un me 
jor cumplimiento de lasnormas de protecci6n. 

El sistema anterior de visitas, en �reas deter 
minadas sin criterios definidos de escogencia 
compromet1a la eficacia de la acci6n estatal de 
dos maneras: -dejaba al margen de la inspecci6n 
a un gran nGmero de empleadores y -somet1a a vi 
sitas reiteradas a empresas cumplidoras de la le 
gislación del trabajo. 

El procedimiento tradicional de visitas de puer 
ta en puerta compromet1a la finalidad del serví 
cio, pues emRleadores preavisados ocultaban irre 
gularidades y perjudicaban a trabajadores no re 
gistrados. 

-La implantaci6n de nuevas técnicas administra
tivas comienza por enfatizar la necesidad de ac
ci6n planificada y organizada para elevar el ni
vel de protecci6n del trabajoº Se trata de uti
lizar el recurso de inspectores con planifidaci
6n, organización y coAtrol as1: -desarrollar o
un sistema de inspección eficaz para alcan�ar a
todas las empresas, -actuar como sistema genera
dor de infor,maciones confiables sobre la aplica
ci6n de la legislación del trabajo para orientar
controlar, coordinar y planificar las activida
des del sector o

-En el caso Brasileño su sistema de protecci6n
fijo como elementos propulspr del sistema de ac
ci6n fiscal dirigidaº La Dirección canalizar�n
a los inspectores para los sectores que presen
tan mayores probabilidades de incumplimiento de
la legislaciónº

-Con el uso de la inform�tica, la acción inspec
tiva ser� dirigida hacia determinadas activida
des económicas, seleccionadas cada tres meses y
dentro de criterios previamente definidos ) consi
deradas las peculiaridades de cada Estado -regi
6n-, las informaciones del propio sistema, las
-informaciones emergentes del contexto social, y
las informaciones encaminadas por los trabajado
res y sus entidades representativas.

-E! proceso de direccionamiento �orientaci6n- •
permitir§ a trav�s de su componente m�s importan
te la selecci6n aleatoria de empresas dentro de
cada actividad econ6mica, que todos los estable
cimientos existentes en determinada circunscrip

79 



ci6n, concurran con igual probabilidad para ser 
seleccionados y visitados por la inspecci6n, a 
Gn aquellos situados en lugares de dificil acce 
so, o sin identificaci6n en su fachada, normal 
mente exclu1dos de la inspecci6n tradicional . 
La aleatoriedad elimina uno de los obst�culos 
a la aplicaci6n de la legislaci6n o

-Para que ln inspecci6n actGe en forma eficaz
es necesario que el inspector verifique en pri
mer l4gar el tumplimiento de las normas usual
mente violadas en determinada actividad econ6
mica. El sistema elige cinco atributos básicos
de protecci6n, sintetizando en ellos el elenco
fundamental de medidas legales de protecci6n
registro, jornada, descanso, remuneraciones, y
saludci
Los atributo� pueden variar en funci6n de la ac
tividad econ6mica, en algunas hay necesidad de
verificar los cinco atributos básicos; en otros
dos o tres; en otros deber1an en el futuro con
siderarse otros atributos.

-La protecci6n depende de un contexto complejo
de variables que configuran la situaci6n ·socio
-econ6mica, el grado de desarrollo, le coyuntu
ra internacional, etc.
Puede sin embargo afirmarse que el sindicato es
la principal instituci6n protectora del trabajo
a trav�s de delegados� comisiones, secciones
sindica les o

Es relevante el nivel de desenvolvimiento del
sindicalismo de su consecuente capacidad de ne
gociar con los empresarios � asociaciones pa
tronales, de controlar el efectivo cumplimien
to de los convenios colectivos y de establecer
nuevas condiciones de trabajo,modificatorias
de las existentes.
Es frecuenté en el sector comercio, la acci6n
de asociaciones patronales, junto al Ministerio
de Trabajo para obtener el cumplimiento de las
leyes referentes a descanso semanal y jornada
de trabajoº

Estos hec_hos indican que est� naciendo un nue 
' vo 6rgano- fiscalizador del trabaj•o, fruto del · 

acuerdo del poder de negociaci6n de las entida 
des sindicales, y de la nueva apertura de las 
empresas para asumir m�s participativamente la 
cuesti6n de la tutela del contrato individual, 
y de los riesgos profesionales� 
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La expectativa es que los convenios ampliarán 
su ámbito a prever m�s detalladamente condicio 
nas.de fiscalizaci6n, el papel de los sindica 
tos en la verificaci6n de las condiciones de 
trabajo, las multas a ser eventualmente aplica 
das, el perfeccionamiento de las comisiones in 
ternas de pr�venci6n de accidentes, el entrena 
miento de proteccionistas, etc. 

-Por otra parte, el SNPT reserva un papel de e
levada importancia a la integraci6n del movimim
to sindical, -patronal y ·obrero-, en los 6rganos
oficiales de fiscalizaci6n. Se dan dos niveles
de cooperaci6n: -el tradicional mediante denun
cia ante el Ministerio de trabajo, -el de inte
racci6'n con el SNPT en la medida en que se da y
recibe-informaci6n espec1fica sobre condiciones
de protecci6n: informaci6n que se concretara�en
en relatorios sobre infracciones, condiciones de
higiene y segur�dad s6cial y salud, trabajo de
mujeres, y menores, etco El acceso por los sin
dicatos a �sta informaci6n es fundamental, para
alimentar la negociaci6n colectiva�

-Las prioridades de fiscalizaci6n tambi�n debe
ran resultar del an�lisis conjunto -gobierno i

empleadores y trabajadores� de la informaci6n.
M�s a�n las prioridades as1 tripartitamente de
finidas, seran soporte indi�pensables para la
formulaci6n de una efectiva pol1tica nacional,
de protecci6n al trabajo a trav�s del 6rgano
central: el Ministerio de Trabajo. (6)

4.4. INSPECCION .DE LA SALUD OCUPACIONAL 

81 

Los inspectores de Salud Ocupacional y los Inspectores 

d� trabajo• en general; tienen obligaciones de inspecci6n 

y de sanc16n, cuando comprueban en los sitios de trabajQ 

que, existen, condiciones ambientales que atentan con 

6COLOMBIA. MINISTERIO DE TRABA�O Y SEGURlDAD SOCIAL. Ma
nual para Inspectores de Trabajoº Bogotá: Capacita
ci6n Laboral •. 1986; pp. 114- 118 · · 
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tra la salud de los tfabajadores. Así mismo, cuando en 

cuentran Bituaciones de emergencia para la salud de los 

trabajadores o la comunidad, deber�n alertar al patrono 

los comit�s y las autoridades que se tomen las medidas 

pertinentes. 

Si como del resultado del proceso de vigilancia y con 

trol aparecen violaciones a las normas y anomalías en 

la ejecuci6n de los programas de salud ocupacional de 

los cuales se derivan o pueden derivarse perjuicios pa 
' 

ra la salud de los trabajadores, el Jefe de Salud Ocupa 

cional de la dc�endencia correspondiente requerir� por 

escrito al patrono de la empresa para que cumpla las le 

yes y normas y corrija las anomal1as identificadas den 

tro de los plazos que señale para su cumplimientoº 

El incumplimiento a los requerimientos dentro de los pla 

zos establecidos. dara lugar a la aplicaci6n de amones 

-t�ciones y multas que establece la Ley 9 de 1979 al res

pectoe

El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social- mediante Re 

soluci6n motivada podr� ordenar el cierre definitivo del 

lugar de trabajo, con bas�- en los antecedentes y persis 

tiendo el problema de salud ocupacional. 



5. ALCANCES DE LA REFORMA DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL
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En la !Sptica de ejecutoria� de la pol1.tica social de pro 

tecci6n al trabajo, se inscribe el proceso de reestruc 

turaci6n: una nueva perspectiva al mercado laboral lle 

varia necesariamente a cambiar el rol del Estado a tra 

v�s del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Cr�a 

se una nueva estructura que se dirige a superar la sim 

ple discusi6n de pliegos y de salarios m1nimos per1odi 

camente. 

Se apropia.ahora el Ministerio de la politica social en 

el �rea de trabajo, empleo y s�guridad social para to 

dos los trabajadores Colombianos cualquiera fuese su 

forma de trabajo y de remuneraci6n, no s!Slo va a recono 

cer y asistir al trabajo sino que tiene la iniciativa , 

para proponer planes y programas. Es un Ministerio con 

capacidad de estimular, fomentar y proponer. 

Es un ejecutivo, que al reconocer los graves desequili 

brios que afectan el mercado de trabajo dejó el papel , 
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de simple intermediario y empieza a trabajar para erra 

dicar las causas que les producen, mejorar el trabajo y 

la productividad, generar empleo, convocar las volunta 

des empresariales y laborales, proponer y recibir de las 

entidades territoriales proyectos para mejorar ingresos 

canalizar gastos p�blicos, incorporando en ellos el con 

cepto del trabajo: es hacer ruptura institucional. 

La nueva cara de la pol1tica socio-laboral tiene pues , 

como referente: 

- Un Estado que formula y coordina el manejo de pol1ti

cas macroecon6micas y sectoriales y articula deliberada 

mente los efectos sobre el trabajo y los ingresase 

-'Una mayor presencia del Estado, bajo su organismo rec 

tor, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en el 

mercado laboral para estimular e influenciar en el com 

portamiento de la oferta, la demanda y los ingresos, y 

los salarios; un Estado más activo que contribuya a su 

perar los fen6menos de desempleo, subempleo, la margina 

lidad laboral y la baja remuneraci6n o

- Una pol1tica socio-laboral dirigida para todo el con

junto de la poblaci6n activa y sus familias, que tenga 

como horizonte todo el cielo de la vida laboralº 
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Este viraje en la direcci6n del Estado, restablece entre 

otros el princtpio de igualdad de los ciudadanos frente 

a la ley; para tal efecto se requiere de la administra 

ci6n, capacidad de liderazgo y de gerencia. En el fondo 

eh un proceso de re6onciliaci6o y acercamiento del Esta 

do con la comunidad _productiva y laboral. 

Refleja el nuevo papel que asume el Estado en relaci6n 

con el mercado de trabajo, articulando cuatro campos de 

acci6n a saber: 

5.1. INSPECCION Y VIGILANCIA 

E�ta funci6n·apunta a vigilar el cum�limiento de las le 

yes y disposiciones laborales, bajo una .6ptica preventi 

va, de forma tal q�e eduque a los prot�gonistas del acon 

tecer laboral, acerca del cumplimiento de las l�yes y en 

general, de la normatividad que regula el trabajoo 

Su objetivo es informar y educar a la poblaci6n para_o 

que actu� de conformidad con lo establecido en las le 

yes dirigidas a proteger. al trabajo en todas sus formasº. 

Gran esfuerzo va a implicar �sta funci6n particularmen 

te con loe trabajadores de los niv�les informales. 

En la _estrátegia de inspecci�n se h� de colocar �l �n 
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fasis en los medios masi�os de comunicaciones para rela 

cionarse con los sindicatos y con las organizaciones c1 

vicas; en el campo educativo, se apoya con el programa 

de capacitación y asesor1a a los agentes productivos, y 

laborales .,

5.2º EMPLEO E INGRESOS 

Hasta el momento el Ministerio venia haciendo de manera 

muy restringida, tareas en el campo de la_intermediaci 

6n p0blic� y gratuita de empleo; en los campos de la pro 

ductividad, la tecnolog1a y los �ovimientos migratorios 

muy limitados fueron sus alcances. 

El articulo 29 del Decreto 1422 de 1989 crea una nueva 

estructura: la direcci6n de empleo asign�ndole un lugar 

en el Estado a la formulaci6n de pol1ticas de empleo, e 

ingresos funci6n que no hab1a sido apropiada de manera 

integral por ninguna otra entidad del ejecutivo central 

Se establecen funciones de coordinaci6n de pol1ticás de 

empleo e ingresos con estructurás administrativas para 

desariollar el mandato consignado en el art 32 de nues 
1 

tra Constituci6n Nacional; dar empleo a los recursos hu 

manos deptro de 'una politica ds ingresos y salarios 1 .,

�res campos de po11tica se cre0ron por� ino�di� o infl� 
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encior el comportamiento de la-oferta y la demanda de 

mano de obra y son: 

- Area de formulaci6n de pol1tiéas de empleo e ingresos.

Su objeto es proponer, coordinar y evaluar pol1ticas glo 

bales y sectoriales acordes con el plan general de desa 

rrollo, -art 30 Decreto 1422 de 1989-º 

- Area de fomento de empleo e ingresosº Queda a inicia
1 

tiva del Ministerio proponer y coordinar programas y pro 

yectos a cualquier nivel para ge�erar empleo y mejorar 

la productividad de los trabajadores vinculados formal 

mente o que se desempeñen en actividades informales, -

art 33 ibídem-. 

Se hace especial �nfaéis en la identificaci6n de proyec 

tos comunitarios para poner en marcha en los Departamen 

tos y Municipios, -art 35 ibidem- o

- Area de servicios al mercado de trabajo. Diversos ti

pos de servicios se requieren para que funcione bien el 
' 

mercado laboral, tareas de gesti6n, c�pacitaci6n y rea 

daptaci6Q laboral, servicios a poblaciones migrantes y 

servicios de informaci6n, orientaci6n, certificaci6n y 

validaci6n ocupacional. 
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Estas tres tareas subrayan aspectos gen�ricamente cieno 

minados cuantimativos del merca�o cuyas iniciativas van 

a reforzar los esfuerzos de generaci6n de nuevos puestos 

de trabajo y a mantener los existentes con una remunera 

ci6n adecuada y justa. 

En �sta perspectiva se le asign6 al Sena mediante la ex 

pedici6n �el Decreto 1421 de �unio de 1989 la funci6n , 

de prornoci6� y ejecuci6n de la gesti6n e intermediaci6n 

pOblica y gratuita de empleo que ven1a desarrollando el 

Ministerio de Trabajo a trav�s del Servicio Nacional de 

Empleo -Senalde-. 

5o3o SEGURIDAD SOCIAL 

Una pol1tica de trabajo seria insuficiente e incompleta 

sino se complementan la creaci6n de puestos, con el di· 

seña de estrategias dirigidas a �ejorar la calidad del 

trabajo, calidad que le p�rmite a un trabajador manéjar 

la tecnolog1a apropiada_, afectando productividád., pero 

calidad que le ha de- permitir a los trabajadores acce 
. ' 

' 

der a .la• satisfacci6n de las necesidades b�sicas de �l 

y de su familia, mediante una adecuada remuneraci6n por 

su trabajoº 

En nuestro pa1s el significado que ha tenido la seguri 
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ciad social se ha enmarcado dentro de los riesgos asocia 

dos al ciclo vital-laboral. En la misi6n de empleo se 

clasifican as1: �crecimiento de la familia, -enfermedad 

general y maternidad, -accidentes de trabajo y enferme 

dad profesional, -invalidez, vejez y muerte del trabaja 

dor, y -desempleo. 

AGn as1 con esa concepci6n restringida que excluye for 

mas de protecci6n de bienestar material a la poblaci6n 

inactiva, la cobertura de la seguridad social en Colom 

bia como proporci6n de la poblaci6n econ6micamente acti 

va y ocupada es de un 26,2% y 28%, respectivamente, ex 

cluyendo a los militares quienes no se toman en la de 

f�nici6n corriente de dichas poblaciones. La cobertura 

es �xtremadamente baja si se compara con otros paises 

Latinoamericanos, para quienes la tasa promedio de co 

bertura es de un 61,2% y de 42,7% si se excluye Brasil. 

Estos presupuestos de pol1tica conducen a organizar una 

nueva estructura de coordinaci6n de la pol1tica de la.se 

guridad social en Colombia, con las siguientes funciones 

- Elevar la cobertura de la seguridad social, tanto geo

gr�fico como poblacional, segGn lo consignado en los ar 

ti.culos 3 y 40inciso 16. Este mandato se refiere al con 

junto_ de la poblaci6n activa: ex.tender los servicios pa 
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ra los familiares de los trabajadores vinculados al sec 

tor formal que alcanzan a tener una cobertura del 84% , 

contra un 82% de los trabajadores i�formales que carece 

de seguridad social. 

- Coordinar e integrar los diferentes sistemas de segu

ridad social que existen a nivel pCblico y privado con 

el objeto de racionaliHir el uso de los recursos. 

- Fortalecer los instrumentos de inspecci6n y vigilancia

haciendo explicito el carácter preventivo. 

- Divulgar y difundir las normas y politicas relativas

a las formas de afiliación, servicios y �oblaci6n bene 

- Desarrollo de un sistema integrado de informaci6n de

lan entidades. que integr?n el sistema de seguridad so 

cial. 

- Queda facultado para elaborar normas y diseñar rnecanis

mos de unificaci6n de los reg1menes vigentes, para lograr 

una mejor eficiencia en la prestaci6n de los serviciosª 

Para obtener este prop6sito se estructuraron tres unida 

des encargadas de materializar estas funciones as1: -sa 
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lud ocupacional que incluye la Medicina del Trabajo y , 

la Higiene y Seguridad Industriales: -las prestaciones 
1 

econ6micas que generan las entidades de previsi5n y se 

guridad social y, -las prestaciones asistenciales y so 

ciales incorporadas as1 las nuevas tendencias en �ste 

campo. 

El desarrollo de �stas estrategias complementa y hace 

parte de una pol1tica integral de trabajo; generar y de 

mantener puestos de trabajo, pe�o cualificadosa La pre 

ocupaci6n de muchos Colombianos por mejorar la calidad 

-de nuestro trabajo encuentra un espacio institucional ,

en la Direcci6n General de Previsi6n y Semupidad Social.

5.4a TRABAJO 

Esta ha sido la instituci6n laboral que más cerca ha es 

tado a las preocupaciones de los trabajadores y de los 

empresarios: incluso, se dir1a que durante muchos ��os, 

identific6 al Ministerio de Trabajo mismo y absorvi6 la 

mayor parte del tiempo y dedicaci6n de los funcionarios 

del �rea laboral: era el Es-ta do concebido en sus funcio 

nes clásicas frente al mercado laboral, enfatizando en 

los procesos de mediaci6n y en ia resoluci6n de los con 

flictosa En la ley 01 de 1989 que otorg6 facultades al 

Ejecutivo para la reforma, se hablaba de la administra 

\ 

i' .. . 

- ·, ' 
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ci6n de· las relaciones labora�es, concepto �ste que im 

plica una concepción i�s amplia del trabajo y no meramen 

te del foco conflictivo. Criterios de �sta naturaleza, 

conducen como lo vimos en las �reas anteriores a dar mu 

cho m�s �nfasis a la superaci6n de las causas generado 

ras de perturbaciones, medianti la ejecuci6n de pol1ti 

cas socio-laborales, que al fortalecimiento de las for 

mas coercitivasº -

Administrar el mercado para que funcionen mejor las re 

laciones obrero-patronales, era permití� una pol1tica 

integral de trabafo. En ella se involucran las relaci 

ones colectivas e individuales que tienen vinculaci6n 

con la nor�a sustantiva laboral, pues tambi�n las rela 

ciones de.quienes trabajan e� forma independiente, como 

microempresas, como asociados o como cooperados. Dado a 

�ste vac1o q�e exist1a en �sta materia se crea una sub 

dirección de trabajo asociativo e informal, una de cuya 

primera tarea ser� entrar a reconocer todas las manifes 

taciones que tiene el trabajo·en el pa1s, pero particu 

larmente, las que ejecutan las poblaciones m�s pobres , 

de nuestras ciudades y camposº 

La administración del conflicto relacionaba l�s formas 

m�s avanzadas y modernas de la organización sindical, y 

�sta labor debe continuar haci�ndose, s6lo que a�ora con 
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la entrada Qusiva de la fuerza de trabajo al Estado, la 

mediaci6n incluye todas las formas de organizaci6n del 

trabajo, atendiendo sus propias caracter1sticasydando 

condiciones para que se ejerza-y se reconozca e1 derecho 

de asociaci6n. 

Una forma de haber m�s presente-al Estado en el mercado 

laboral; y que incida sobre su funcionamiento es comple 

mentar �stas funciones con servicios tales como los de 

capacitaci6n sindical, y laboral para todos y la p�esta 

en marcha de servicios para la defensa de los derechos 

de los trabajadores, particularmente en las labores que 
1 

. . ' 

desarrollan los grupos de m�s alta vulnerabilidad como 

son los menores, la poblaci6n campesina y los discapaci 

tadoso 

Cuando de la misma forma se quebrante la ley y haya que 

rescatar los derechos de alguna de las partes, correspon 

de igualmente a �sta Direcci6n ejecer el poder coerciti 

vo del Estado. 

Es el esquema de un Ministerio que expresa la voluntad 

política del Estado de modernizarse: que ha querido pro 

yectar sus v�nculos con e l  trabajo en el tiempo y en el 

espacio, superando los esfuerzos conyunturales para a 

fectar problemas'de tipo estructural: que permite crear 
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y diseñar instrumentos para dimensionar una pol1tica pa 

ra todos los trabajadores Colombianos. 

Finalmente vale la pena subrayar que �sta reforma abre 

las puertas para que se generen y consoliden las pol!ti 

cas socio-laborales en el pa1s, bajo' la responsabilidad 

de un Ejecutivo Social dentro del Estado. 
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6. CONCLUSIONES

De·.lo expuesto podemos concluir que las autoridades del 

trabajo cumplen una trascendental funci6n en la vida con 

temp6ranea, ya que constituyen el eje de la balanza en 

tre el capital y el trabajo. Al velar por el cumplimien 

to y vigencia del derecho, hacen justicia al trabajador 

cuidando de no daílar el capital y, coordinando las nor 

mas que favorecen al uno y al otro o 

En ejercicio de su equilibrada funci6n deben mantenerse 

en el dif1cil y justo medio, actuando, dentro de .la e 

quidad, con la rapidez y eficiencia que los problemas de 
' 

trabajo exigen. 

Si bien es cierto que se reconoci6 la importancia eviden 

te que las Inspecciones del Trabajo tienen para el obre 

ro, tampoco se ha perdido de vista el valor tjue tienen 

para el empleador y para los intereses sociales y econ6 

micos de la comunidad considerada en su conjunto. Las 

inspecciones del trabajo ofrecen al empleador medios pa 
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rª obten·er valiosas informaciones en cuanto a sus obli 

gaciones �egales y consejos pr�cticos sobre las formas·· 

m�s efectivas de cumplQr la ley. 

Mientras se d§ una administraci6n eficiente e imparcial 

de las leyes laborales, la comunidad ad�dir� a ellas en 

busca de protecci6n a sui derechos laborales vulnerados 

con la seguridad que all1 se encontrara la soluci6n ade 

cuada. 

Efectivamente, las inspecciones deben contribuir enorme 

mente a crear un clima de e·ntendimiento. una atm6sfera 

de seguridad entre las partes que inte�vienen en las re 

laciones de trabajo. contribuci6n con la cual le nace , 
, 

el prestigio y la confianza un�nime qge en ella se depo 

sit6. Lo contra�io sería a no dudarlo atizar la hogue 
, 

rª del inconformismo social existente y un obst�culo m�s 

para la consecuci6n de la paz social, laboral y pol1tica 

que tanto anhela el po1s. 

Se debe recobrar la imagen de que no s6lo se protege a 

los trabajadores por el hecho que el Inspector debe ha 

cer cumplir las leyes sociales, las cuales en su mayor1a 

cst�n destinadüs a favorecer al ooaleriado, sino demos 

trar que su alto misi6n de conciliar las querellas que 

nncen al calor de las relaciones obrero-patronales est� 
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encaminada a evitar el entorpecimiento del desarrollo e 

con6mico y la paralizaci6n de las actividades industria 

les o comerciales. y que los patronos encuentren en la 

Inspecci6n del Trabajo, 'segurida·d y confianzaº 

Las inspecciones del trabajo no tienen sentido si no se 

ejerce por parte de los f.uncionarios del trabajo. una in 

formaci6n a las partes interesadas �obre sus derecho� y 

obli9aciones legales, ya que no se pueden lograr buenos 

resultados Gnicamente con un estricto control sobre las 

observancia de las disposiciones legales. 

La experiencia demuestra que se obtienen mejores resul 

tados en el campo del acatamiento de los preceptos lega 
. 

les y de prevehci6n de accidentes, cuando los inspecto 

res explican los alcances de la ley, su prop6sito y el 

modo de cumplirla. El conocimiento de las disposiciones 

legales esenciales por part� de los trabajadores, permi 

te adem�s reducir el namero de quejas infundadas que a 

la larga significa una p�rdida de tiempo para los inspec 

toreso 

Lo anterior tiene sentido si analizamos los resultados 

de las ·visitas de inspecci6n que se realizaron durante 

el primer bimestre de 1983 a 334 empresas localizadas • 

en diferentes üepartnmentos.: De las 334 empresas visi 
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tadas s6lo 24 cumpl1an con todas las normas laborales vi 

gentes. lo que representa solamente el 7,2% illas restan 

tes 310 empresas, violaban una o m�s normas laborales. 

Eh resumen el �xi to de los •·Inspectores de Trabajo en su 

actividad, depende no solam�nte-de sus conocimientos y 

experiencias t�cnicas, sinotambi�n del juicio y cualida 

des personales, de su tacto, imparcialidad e integridad 

esos factores tienen influencia decisiv� sobre patronós 

y trabajadores en cuanto a la confianza que hayan, de ma 

nifestar en la capacidad del inspector y en su habilidad 

para ayudarlos, lo cual redundar� en un mejor cumplimien 
' 

to de la Iey. 

Es enorme la misi6n social de las autoridades administra 

tivas del trabajo, pues su tarea no es de mera rutina si 

no decisiva en la vida econ6mica y social de la comuni 

dad, tanto a nivel local como en el nacional. 
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