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1. INTRODUCCION

Al investigar el tema sobre la Reforma Laboral de 1990, 

hemos tenido varios prop6sitos que los resumimos así: 

El objetivo de este trabajo de tesis, est� llamado a pre 

sentar un conjunto de conocimientos destinado a dar un 

panorama analítico y critico, el m�s completo posible so 

bre la reforma. 

El m�todo deductivo y sociol6gico utilizado, muy activo 

en todos sus aspectos, puesto que se hace un análisis bre 

ve pero profundo del tema, que se desarrolla de acuerdo 
� .. 

a la co��rensi6n jur!dica� Se tuvo una visi6n amplia pa 

ra el .cumplimiento de los fines propuestos por el cante 

nido pragm�tico suficiente, para aclarar los vacíos en 

cuanto a derecho. 

Esperamos que este trabajo prevalezca en cada una de las 

mentes nuestras, para así alcanzar un alto nivel indispen 

sable para un futuro de grandes satisfacciones. 



2. RAICES HISTORICAS DEL DERECHO LABORAL CO
LOMBIANO

10 

Para iniciar nuestro tema, es importante saber la histo 

ria del Derecho laboral Colombiano propiamente dicho, e 

se estudio debe comprender, como m!nimo estos tres per!o 

dos: -el precolombino, el Español y el nacional. 

2.1. PERIODO PRECOLOMBINO 

Comprende este periodo, aquel espacio de tiempo transcu 

rrido entre la aparici6n del hombre en Am6rica y la lle 

gada de los Españoles a ella. El tiempo que hace que el 

continente americano fu� �cupado por el hombre ha sido 

calendado en unos doce mil años, aproximadamente. 

El trabajo ha desempeñado en todas las culturas y eri to 

dos los pueblos, as! sean primitivos. un papel trascenden 

tal. Y Am�rica no ha sido una excepci6n, por el contra 

ria, la agricultura, la ganader!a, la caza, la pesca, la 

miner1a, la orfebrería, la ingenier1a, la arquitectura , 

etc se contaron cin�re las actividades cotidianas y habi 
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tuales de los primitivos pobladores de AmArica. Recorde 

mos a manera de ejemplo, lo avanzado de las culturas Az 

teca, Maya e Inca, a la llegada de los Españoles. 

2.2. PERIODO ESPAÑOL 

Como es bien sabido, con el descubrimiento de América rea 

lizado por España a partir del año 1492, se inici6 su do 

minio sobre el continente. Dicha dominaci6n abarc6 todo 

el Caribe, el centro, parte del norte y la mayor parte del 

sur del continente. Con este acto comenz6 España su domi 

nio sobre tan vasto territorio. 

El paso inmediato al descubrimiento fu� la Conquista. Du· 

rante este periodo se apel6 a las armas para obtener el 

sometimiento d� las tribus ind1genas que se mostraron ad 

versas a la invasi6n realizadas por los Europeos. 

Por la misma �poca se inici6 el periodo conocido como la 

Colonia, en el cual el español co�enz6 a �arles y le� di� 

una organizaci6n determinada desde el punto de vista admi 

nistrativo, pol!tico, i6cial y econ6mico a l�s �ierras des 

cubiertas. Hubo en este periodo una legislaci6n que reg;a 

ment6 todos los 6rdenes de la vida colonial de América :: 

desde la propiedad de las tierras hasta su modo de explo 

taci6n, desde la organizaci6n administrativa hasta lo re: 
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lacionado con la educacidn y la ensefianza y, desde el tra

bajo hasta las contribuciones. Comprende pues, el per!o 

do espafiol, el descubrimiento, la conquista y la colonia, 

y se extiende hasta el momento en que el poder político'. 

de Espafia fué reemplazado por uno propio. 

2.2.1. La esclavitud • .  La conquista consisti6 fundamental 

mente, en el sometimiento del elemento ind1gena al domi; 

nio espafiol. Los medios utilizad�s para ello abarcaron: 

todos los imaginables y posibles. Desde la convicci6n 

hasta la muerte. Entre ellos, y por referirse concreta . 

mente al estudio que realizamos, debemos resaltar la es\ 

clavitud a que se vieron sometidos los ind1genas a partir 

del momento de la llegada de Col6n. 

La esclavitud tuvo entre nosotros como en todas partes, 

un significado econ6mico. Desde este punto de vista lo� 

espafioles necesitaron del trabajo esclavo para la produc 

ci6n de bienes, as! como para complementar el dominio en 

que se acaba de establecerse. De esta manera, las leyes 

dictadas proscribiendo los abusos cometidos contra los in 

d1genas se convirtieron en letra muerta ahte la manifies: 

ta realidad de los hechos. 

Ya en 1500 por Real Cédula del 20 de �unio, fueron conde. 

nadas las actividades esclavistas desarrolladas por Col6� 
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y demds en las islas y territorios descubiertos. SegOn di 

cha C�dula los indios deb1an ser considerados jur1dicamen 

te �omo vasallos libre de la Corona de Castilla. 

Treinta años m�s tarde -1530-, se decretd que ni a6n en 

los casos de guerra justa, pod!an ser hechos esclavos los 

indios que se cautivasen. Por leyes posteriores. sin em 

bargo, se restablecieron los principios esclavistas. En 

las leyes nuevas de 1542, y en la Recopilacidn del 1680 

se declar6 que sOlo pod!an ser sometidos a esclavitud los 

indios Caribes, los Araucanos y los Mindanaos, reacios ya 

siempre a someterse al dominio de los españoles. 

2.2.2. Los Resguardos ind!genas. Entre los elementos de 

organizacidn adoptados y utilizados por los españoles en 

nuestro medio para regular lo relativo a las comunidades 

ind!genas y a sus tierras, encontramos los resguardos in 

d!genas, llamados tambi�n simplemente resguardos. Este es 

"la adaptaci6n de la estruct�ra de una tribua semifeudal, 

a las nuevas condiciones creadas por la Conquista. Subsis 

te la tradicional i--elaci6n .de la tribu con la tierra: es 

ta es propiedad com6n de toda tribu". (1)

Comprende pues, el terreno, la tribu y la organizaci6n in 

1FRIEOE, �uan. El Indio en lucha por la Tierra. Bogot�:
Espinal, 1944, p. 10 
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terna. La tierra era de propiedad com�n o colectiva de" 

toda la tribu. El indio a qui�n se le adjudicaba una par 

cela, ten1a el usufructo pero no la propiedad. Esta, co 

mo se ha dicho, la tenía la comunidad. Aquel la trabaja 

ba para su manutenci6n. Los t1tulos de propiedad se ad. 

judicaban en cabeza de los respectivos Caciques de tribu. 

Respecto a la organizaci6n interna, el resguardo ten1a u 

na suprema autoridad que era el Cacique respectivo. Coi 

prend1a además, un Cabildo encargado de administrar las 

tierras del resguardo, de adjudicar las parcelas y de re 

solver las quejas y problemas presentados entre los in 

dios comuneros. Asimismo, se encargaba del recaudo de,, 

los tributos reales y del pago de estos al corregidor res 

pectivo. Como se v�, la finalidad primordial de los res 

guardes era la preservaci6n de las comunidades ind1genas 

m�diante una reglamentaci6n adecuada que permitiera el 

normal desarrollo de las actividades de cada uno de sus 

miembros, y que a la vez las preservara de la rapacidad 

-de los Conquiitadores en su incontenible afán de poseer

tierra y trabajo barato para su laboreo.

2.2.3. La Encomienda. El r�gimen de los resguardos fu� 

desapareciendo ante nuevas modalidades o instituciones em 

pleadas en la explotaci6n de los indios. La costumbre de 

repartirlos entre los conquistadores y colonizadores para 



15·: 

la realizaci6n de toda clase de actividades econ6micas a 

saber: cultivo de las tierras, guarda de los ganados, 1� 

boreo �e las minas, ejecuci6n de obras p�blicas, etc. L� 

encomienda consistla fundamentalmente en Muna donaci6n �l 

encomendero, del producto de los tributos reales de una. o 

m�s tribus de indios", (2) mediante el pago de un impue$ 

to que se calculaba o tasaba sobre el· monto de las posi� 

bles entradas de� encomendero. 

En sus comienzos, la encomienda se concedi6 por una vida 

esto es, por la vida del encomendero. No demor6 en apa 

recer la costumbre de que la viuda y los hijos del enco · 

mend�ro muerto, siguieran disfrutando de los indios a la 

muerte del caus�nte. Hacia 1536 se sancion6 esa costum 

�re y a partir de entonces, las encomiendas se concedie • 

ron por dos vidas, la de encomendero y la del hijo mayor. 

Posteriormente ese plazo se ampli6 hasta pOf'. cuatro ·vida's, 

hacia la segunda· mitad del siglo XVIII desapareci6 pr�ctii 

camente esta instituci6n. 

2.2.4. La Mita. También estuvo sujeto el indio en su vi 

da laboral a la mita. Esta instituci6n tuvo diversas ca 

racterlsticas en su desarrollo, seg�n la clase de traba 

jo. Existi6 la mita minera, la mita agr1cola, la pasto 

2Ibid., p. 11
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ril y el servicio doméstico. Sin embargo, las que tuvie 

ron más importancia econ6mica y mayor trascendencia so 

cial fue�on lés dos primeras y, en especial la minera. 

Por virtud de esta instituci6n, los indios de un 
determinado lugar se sorteaban per1odicamente pa 
ra rrabajar durante un plazo de tiempo determina 
do al servicio de los espSñoles, mediante el pa 
go de un salario adecuado, controlado por las au 
toridades.· La duraci6n de la mita para el servi 
cio doméstico se fij6 en quince dias, la mita pas 
toril en tres o cuatro meses, yla mita minera en 
diez, dentro de cada año. Estuvieron exceptuados 
de entrar en los sorteos para el servicio de la 
mita los indios cultivadores de sus propias tie 
rras y los especializados en algOn oficio: carpin 
teros, albañiles, sastres, herreros, zapateros.e 
te. Los sorteos se hac1an con la intervenci6n de 
los caciques. (3) 

La explotaci6n de las minas y del indio por medio de e 

llas vino a confundirse en la pr�ctica, en fin de cuentas 

con la esclavitud. Esto llev6 al mitayo a su agotamiento 

org�nico, hasta el punto de que para sustituirlo fué nece 

sario importar negros de Africa, apareciendo as1 en nues 

tro medio el mercado humano que con tanto horror. recorda 

mos por lo que signific6 en degradaci6n de la esp�cie h� 

mana. 

Hechos de esta naturaleza obligaron a la Corona a interve 

nir abiertamente a fin de ponerles coto. 

3 CASDEQUI, en Ibid., p. 34 
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2.2.s. Leyes de Indias protectoras del trabajo. Siguien 

do un orden cronol6gico, vamos a analizar algunas de las 

disposiciones aparecidas durante este periodo encaminaqas 

a la protecci6n del trabajo ind1gena. 

Por C�dula expedida en el año 1514 se decret6 que para re 

solver los litigios o conflictos surgidos entre los indios 

o con ellos, debla seguirse un procedimiento sumario y el

fallo dictarse en conciencia, verdad sabida y buena f� guar 

dada. 

En 1541 se prohibi6 trabajar en d!as domingos y en los de 

fiesta de guardar. 

En 1549 se reglament6 lo relativo a salarios. Se dijo de 

ellos que hablan de ser acomodados y justos, tasados cori 

moderaci6n, conforme a la calidad del trabajo, ocupaci6n, 

tiempo, carest1á o comodidad de la tierra. 

En 1551 se consagr6 la libertad de trabajo para los in 

dios no mitayos, esto es para los cultivadores de su pro 

pia tierra o especializados en algOn oficio, tales como: 

carpinteros, albañiles, sastres, herreros, etc. 

En 1563 de orden6 que deb!a reconocerseles a los indios 

mitayos los jornales correspondientes a los gastos de i\ 
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da y-regreso a los lugares de trabajo. Se orden6 ademá�. 

que la distancia entre el lugar del trabajo y el de sus 

casas no pod!a exceder de diez leguas. 

Hacia 1583 se estatuy6 la forma de pago de los salarios� 

Estos.deb!an ser pagados los sábados por la tarde. Se o 

prohibi6 pagarlos en es�ecie. Se pagar!an en dinero, a 

fin de evitar negocios con el trabajo de-los indios. 

En 1593 se estableci6 una jornada diaria de 8 horas para 

trabajo de las minas. 

En 1601 se implant6 la obligaci6n a las justicias reale�. 

de preocuparse por la curaci6n de los indios qus fueran 

v!ctima en el trabajo. Esta obligaci6n implicaba la de 

procurarles medicinas. 

Finalmente en 1606 se orden6 pagar los d!as domingos co 

mo se se hubieran trabajado. 

A la anterior relaci6n podrian agregarse otras más. como· 

el antecedente de un salario m!nimo que fué establecido 

por la Audiencia de Santa Fé, que orden6 que el trabajo 

en agricultura y ganadería se deb!a remunerar al igual o 

que en Castilla esto es, pagándoles medio tom1n de jornal 

y trabajando desde las ocho de la mañana hasta que se pon 
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ga el sol. 

2.3. PERIODO NACIONAL 

Nuestra vida nacional se inicia al culminar la lucha pbr 

la Independencia. Como características atinentes al t'ra 

vajo debemos destacar algunos hechos que tuvieron ocu��en 

cia durante el siglo XIX, primero de Independencia. Sea 

lo primero resaltar que a mediados de él se logr6 la abo 

lici6n de la esclavitud. De otra parte, en su segunda mi 

tad se dictaron algunas, escas!simas normas protectoras 

del trabajo. 

Por lo dem�s, cabe poner de relieve la actitud de las dos 

fuerzas que se disputaron el predominio en la naci6n du 

rante todo el siglo XIX: los comerciantes y los artesa�os 

constituyeron una fuerza dinamica de la sociedad. Anhe 

laban la abolici6n de la esclavitud, por cuanto �lla sig 

nificaba la ampliaci6n de sus mercados. El hombre libr�, 

consume m�s que el esclavo. Con ese calculo econ6 mico ,.a 

los comerciantes y los artesanos si�mpre apoy�ron y est.u 

vieron integrando aquellos movimiento� renovadores y pro 

gresistas de nuestro pasado siglo. 

Los latifundistas a su vez, constituyeron una fuerza so· 

cial conservadora. Se hallaban· interesados en la conser 
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vaci6n de la esclavitud, pues la requer!an para el labo 

reo de sus tierras. A ellos le resultaba mas econ6mico 

mantener esclavos que pagar salarios a hombres libres. 

2.3.1. Abolici6n de la esclavitud. Desde 1813 Don Juan 

del Corral pedia al Congreso de las Provincias Unidas,ia 

abolici6n de la esclavitud. Al año siguiente el cuerp� 

legislativo de Antioquia expidi6 la ley correspondiente. 

En ella se ordena que: los hijos de las esclavas 
que nazcan desde el d1a de sanci6n de la ley, se 
ran libres, y como tales inscribirán sus nombres 
en los registros de las municipalidades, pero los 
dueños de aquellos tendrán la obligaci6n de edu 
car y mantenet a estos, los cuales deb�rán servir 
les como indemnizaci6n de los gastos de enseñanza 
-Y educaci6n hasta la edad de dieciseis años. (4)

Años mas tarde,. Bol1var proclama en CarOpano, la libertad 

absoluta de los esclavos. El Congreso constituyente de 

COcuta de 1821 expidi6 a instancias de Don Jos� F�lix De 

Rest�epo, la ley del 21 de Julio en cuyb articulado solci 

se consagr6 la libertad de los vientres. En virtud de o 

tal principio, los hijos de esclavos nacian libres, se 

prohibi6 además, la exportaci6n e importaci6n de ellos. Y

qui�nes fueran introducidos al pa1s o sacados de �l vio 

- lando esta disposici6n, recibir1an automáticamente la li

bertad.

4POSADA, Eduardo. La Esclavitud en Colombia. Bogot�: Ove
ja Negra, 1927, tomo 21, p. 539 
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Sin embargo, fué s6lo en 1857 cuando pudo ponerse en vi 

gencia tal medida. A solicitud del Jefe del Gobierno Ge 

neral José Hilario L6pez, el Congreso expidi6 la ley del 

21 de Mayo cuyo art 1Q dec1a: 

Desde el d1a 1Q de Enero de 1952 ser�n libres to 
dos los esclavos que existan en el territorio de 
la Repablica. En consecuencia, desde aquella fe 
cha gozarán de los mismos derechos y tendrán las 
mismas obligaciones que la c�nstituci6n y las le 
yes garantizan e imponen a los demás Granadinos. 

De esta manera, correspondi6 al General L6pez y al Congre 

so de 1851 dar vigencia a ese anhelo humanitario. 

2.3.2. Las Sociedades democráticas. El movimiento· revo. 

lucionario Franc�s que en 1848 proclam6 la RepOblica y 

favoreci6 el golpe de estado de Luis Bonaparte estuvo di 

rigido por los ·grupos de artesanos que aOn subsist1an pe 

se al desarrollo del capitalismo e industrialismo Franc� 

ses. 

Coadyuv6 a este movimiento la clase obrera francesa, cu 

yas concepciones pol1ticas y sociales tuvieron su más cla 

ra expresi6n en el socialismo ut6pico. Como se recordará 

esto� socialistas quer1an una reforma de la sociedad, ba 

sada en la bondad natural del hombre, pero como se recuer 

da, también sus proyectos y deseos se quedaron en eso: eri 

proyectos y deseos. 
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Sin -embargo, su ideas se difundieron ampliamente y ejer 

cieron una-notoria influencia sobre el pensamiento pol1 

tico y social del momento en el mundo entero. Nuestra 

patria no escap6 a su influjo. Bajo sus auspicios y a 

semejanza suya, los artesanos neogranadinos se organiza 

ron para luchar por la defensa de sus intereses comunes. 

Su medio de organizaci6n lo constituyeron las sociedades 

democráticas. para los que propon1an entre otras cosas, 

la protecci6n para los productos colombianos contra la 

libre importaci6n de mercancias extranjeras, la libertad 

de los esclavos, y el respeto a los_ tejidos municipales, 

usurpados por los latifundistas. Todas esas preocupacio 

nes expreiaban reivindicaciones de car�cier e�on6mico. 

Orr]en d�-- /��-Je��?/4 ���--/�f P�_�/ fofe;'nltc,;-1� --
-- . - - ------- ----�---

2il-3.3.<_t;éiiislac:Í..6n Nacioria:f;¡) Fué. s6lo a comienzos de 
0,v . . 

---. --� -- --'... -··. --· - ., ---

lf Jfte f:>iglo cuando empez6 a legislarse entre nosotros,

� 1 

es 

en 

ex\lly-/ materia laboral, cÓncretamente a partir de 1905 se ha 

)Y 
pedido una copiosa legislaci6n del trabajo, que no ha ce 

1 sacio hasta nuestros d1as. 

La primera ley protectora de los trabajador�s. expedida 

✓en este siglo fué la 29 de 1905, por medio de la cual se

estableci6 una pensi6n vitalicia de ochenta pesos mensua

les para los magistrados de la Corte Suprema de Justicia,

mayores de sesenta aíl�s.

\ 



23 

A iniciativa de los Doctores Nemesio Camacho, Luis de 

/ Griet y Manuel José Soto, se present6 al Congreso de 19 

15 un proyecto de la ley sobre accidentes detrabajo que 

se convirti6 en ley 57 de ese afto. 

La ley 78 de 1919 elimin6 las sanciones penales para los 

casos de suspensiones del trabajo por parte de los traba 
¡// 

jadores, pero a condici6n de que los paros se realizaran 

en forma pac1fica. 

La ley 21 de 1920 estableci6 el procedimiento quese de�!a 
', 

seguir en los casos de declaratoria de.huelgas, y determi 
:,¡ 

n6 algunas actividades consideradas como servicio pOblico, 

en las cuales la huelga estaba prohibida. 

, _;,En 1921 se expidi6 la ley 37 sobre seguro de vida colecti 
V f/1'.,.,-,<:f,e 

vo, propuesta por el Doctor Olaya Herrera. 

Por iniciativa del Doctor Francisco de -Paula Pérez se ex 

/pidi6 la ley 83 de 1923 que cre6 la Oficina general del 

Trabajo como dependencia del Ministerio de Industrias. Y 

con el encargo de estudiar todas las cues�iones relativas 

al trabajo en el territorio nacional. 

/en 1925 se expidi6 la ley 15 sobre higiene social y asis 

tencia pOblica. 
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'i

En 1931 apareci6 la ley 83 sobre sindicatos, que abri6 1 un 

mundo verdaderamente nuevo a las relaciones laborales. 

Se puede observar que el gobierno del Señor Olaya Herre 

ra fué un mandato puente que facilit6 las transformacio 

nes que se llevaron a cabo durante el primero del Seño� 

/L6pez Pumarejo. El gobierno de Olaya di6 los primeros 

pasos en lo que corresponde al proceso de industrializa 

ci6n, especialmente con �edidas de tipo proteccionistas, 

la creaci6n del Banco Central Hipotecario, y la Caja A 

graria. El proceso liberal tiene su momento culminante 

én las reformas co�stitucionales de este periodo, espe 

cialmente las· de 1936 y 1945 realizada durante las dos 

presidencias de L6pez Pumarejo. 

/
/Las reformas hechas a la constituci6n nacional de 1936,

dieron un nuevo impulso al desarrollo de nuestro defecho 

laboral. 

/ 

_Fi�almente, hay que destacar en materia .de legislaci6n la 

boral, las disposiciones que se producen durante estós a 

ños, entre las cuales podemos mencionar: la ley 10 de 19 

34 habl6 por primera vez entre nosotros de contrato de 

trabajo. Además, se consagr�ron en ella auxilios como el 

de enfermedad, cesant1as, vacaciones remuneradas, y la jor 

nada de trabajo de ocho horas diarias. 
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El decreto reglamentario de 1935, perfeccion6 las disp� 
.) 

siciones de la ley anterior, especialmente en cuanto 1 
1¡ 

la duraci6n, renovaci6n y terminaci6n de los contratosl 

de trabajo. Por mandato de la ley 38 de 1937 se consa; 
i, 

gr6 el d1a 1Q de Mayo como festivo. La ley 140 de 193t 

fu� dictada con el obj�to de auspiciar los congresos sin 

dicales. La ley 48 de .1939. regul6 el derecho a las pen 

siones de jubilaci6n •. Y con la ley 96 de 1938, se cred 

el Ministerio de Trabajo y PreVisi6n social. 

�ños m�s tarde se dict6 la ley 6 de 1945, conocida como 

Ley general del trabajo, que vino a constituir propiam�n 

te un compehdio de c6digo de todo lo existente entre. no 

sotros en materia laboral. 

El 26 de Diciembre de 1946 se expidi6 la ley 90 por la 

cual �e implant6 el Seguro social obligatorio y se cre6'.

el Instituto Colombiano de los Seguros Sociales. 

'\ t_• 

-, 

/'2 .• 3.":, E:xpedici6n del C6digo Sustantivo del Trabajo. Ba •• 

jo el gobierno del Doctor Maria.no Ospina Pérez, se inte I!

·g�6 una comisi6n encargada de redactar un proye�to de c6

digo del trabajo� Dicha comisi6n estuvo compuesto por¡¡ 
' 

los doctores: José Roberto Vtisquez, Pablo Emilio ·Manotas'., 

Castor Jaramillo Arrubla, y Campo El!as Bar6n Serrano.� 

el proyecto elaborado se promulg6 como d�creto legislatJ 
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vo bajo el ntjmero 2263 de 1950 y constituye nuestro ac·. 

tual c6digo sustantivo· del trabajo, reformado en numero 

sas oportunidades. 

2.3.4.1. Reforma al C6digo Sustantivo del Trabajo del a 

· ño de 1946 a 1957. Las reformas más signif'i_cativas qu�
..

se han hecho al recién dictado estatuto, a nuestro jui,

cio, en la época que estamos estudiando y en el orden ero

no 16g ico son:

Decreto 904 de 1951 sobre convenciones colectivas de tra

bajo. Resoluci6n 206 de 1951 reglamentaria de la liqui':
1 

,, 

/
·dacit5n parcial de cesantias con miras a la adquisici6n d'e

vivienda. Decreto extraordinario 2017 de 1952 sobre co 

misiones de conciliacit5n y arbitraje. Decreto 616 de 19 

54 modificatorio de los c6digos sustantivo y procesal de 

trabajo sobre cláusula de reserva y fuero sindical. Decre 

to 2655 de 1954 sobre reuniones de congreso y asambleas 

federales sindicales. Decreto 3111 de 1954 que crea el 

Consejo .Nacional Sindical. Decreto 180 de 1956, por el 

cual se estimula la implantaci6n en el pais del subsidio 

familiar. 

�,3.4.2. Reforma al C6digo del trabajo del año 1965. Por: 
/1a via exceptiva del estado de sitio, dict6 el decreto le 

gislativo 2351 de 1965, que recogit5 en la legislaci6n po 
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sitivas conquistas que se venían adoptando a trav�s de 

la negociaci6n .colectiva; W� CY--""�� 

! 

/ 
! 
/ 

Í Este decreto introdujo modificaciones al c6digo 
/ del trabajo _que se pueden resumir en la siguien 

te forma: 
Reform6 el sistema de contrataci6n personal. es 
pecialmente en cuanto a la modalidad de los con 
tratos individuales de trabajo y su duraci6n, a 
causales de terminaci6n y ruptura unilteral, abo 
lici6n de la cl�usula de reserva en los de dura 
ci6n �ndeterminada, procedimieritos para la impo 
sici6n de sanciones, remuneraci6n en dias de des 
canso legal y sistema de liquidaci6n de cesant1a. 
En materia colectiva dispuso sobre: retenci6n de 
cuota sindical ordinaria y extraordinaria, exten 
si6n del amparo foral en el tiempo y para la co 
misi6n de reclamos de los sindicatos, protecci6n 
en casos de conflictos colectivos y representa 
ci6n sindical en la negóciaci6n colectiva para 
el sindicato con un mayor nOmero de afiliados , 
tomando como base un nOmero no inferior al 50%, 
de los trabajadores dela respectiva �mpresa,t�a 
mite del conflicto colectivo desde la etapa de 
arreglo directo, luego conciliaci6n, prehuelga, 
huelga o tribunal de arbitramento, perfeccion6 
el mecanismo arbitral para la soluci6n de los 
conflictos colectivo�. igualmente estableci6 el 
procedimiento para que lospatronos puedan despe 
dir colectivamente en casos de cieres temporales 
o definitivos o por otras causas. (5)

2.3.4.3. Otras Reformas de importancia. Ademas de las 

ya seAaladas se introdujeron otras modificaciones al si� 

tema vigente a saber: 

-Sobre el r�gimen sindical y �obre la negociaci6n colee;

5JARAMILLO ULLOA, H�ctor. Elementos Hist6ricos y Jur1di 
cos. Bogota: Lerner, 1968; ·p. 1¿6 
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,; 

28, 

,, 
,, 

tiva: por decreto legislativo 939 de 1966 se limit6 en ¡la 

prttctica la duraci6n de la huelga a 43 d!as, que pasado:s 

los primeros 40 el Ministerio de trabajo si previamentei, 

no ha habido arreglo, queda en libertad de convocar u� 

Tribunal de Arbitramentp obligatorio para que lo dirima� 

La ley 48 de 1968 di6 permanencia a la legislaci6n labo• 
,¡ 

ral dictada mediante aplicaci6n del art. 121 -212- de 1� 
:; 

constituci6n sobre legalidad marcial, a más de que se d$ 

sarroll6 el sistema de arbitramento, ampli�ndolo al cas6 

de las huelgas que por su magnitud llegaren a afectar 1� 

econom!a nacional en su conjunto. 

También fué importante sobre este aspecto, la reglamenta 
,! 

ci6n contenida en el decreto 1469 de 1978, en el cual a 

ciertas garant!as literales establecidas en otras norma� 

,� se les trat6 de dar real concresi6n,. pero respecto del i 
'•\ 

cüal su unidad y prop6sito fueron sucesivamente r�quebr� 

jados mediante fallos de la Corte Suprema de Justicia qu� 

declararon inexeqUibles muchos de sus conceptos. 

-Sobre pensi6n de jubilaci6n y sustituci6n pensiona!: se'

rompi6 el criterio de que el valor de las pensiones perm� 

necia estático mientras el costo de vida era objeto de p�r 
,, 

manentes alzas, por lo cual en adelante ninguna pensi6n po 

dr� ser inferior al salario m1nímo legal vigente a más de 



29 

que se establecieron mecanismos para su incremento. As1 

mismo se instituy6 la sustituci6n pensional en favor de 

las viudas, con car�cter vitalicio. 

Sobre estos aspectos citamos: ley 171 de 1961, ley 5 de 

1969, decreto 435 de 1971, ley 10 de 1972, ley 33 de 19 

73, decreto reglamentario 1672 de 1973, decreto reglamen 

tario de 1974 NQ 690, ley 12 de 1975. 

-Sobre auxilio de cesant1as: se reglament6 el auxilio de

�esant!as en especial en lo atinente a su liquidaci6n par 

cial a f1n de evitar destinaciones diferentes a las pre 

vistas en la ley, esto es, aquellas distintas a asegurar 

vivienda para el trabajador. Adem�s se instituy6 una nue 

va prestaci6n, consistente en los intereses sobre cesan 

t1as. 

Las normas fundamentales en este campo son: decreto regla 

mentario 2076 de 1967 sobre requisitos para liquidaci6n 

parcial de cesant1as y pr�stamos sobre ella, decreto re 

glamentario 937 de 1979 sobre liquidaci6n de cesant1as pa 

ra ahorro en cooperativas establecidas para la construc 

ci6n de viviendas, decreto reglamentario 022 de 1978 sobre 

anticipios_sobre cesant1as respecto de créditos otorgados 

por el Banco Central Hipotecario, ley 52 de 1975 y decre 

to reglamentario 116 de 1976 sobre intereses de cesant1as. 
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-Instituto de seguros sociales: la crisis del Instituto

de los seguros sociales vi�ne siehdo permanente y la a�u 
'· 

dizaci6n de los prqblé�ai laborales en ella se han conJer 

tido en algo c1clico que cada vez se presentan conmuev�n 

a la opini6 n naciona 1, pe ro respecto a los cuales no ha' 

existido una soluci6n definitiva que mejorando los ser�d 

cios a los afiliados, despoje. a algunos de los servidor'es 
1 

del organismo encargado de su pol1tica, de privilegios �n 

que result�n injustificados, por cuanto ria se trata de al 

gunos sectores deprimidos sino de quiénes se ubican en o 

los altos status socia¡es y econ6micos. 

Entre las muchas normas dictadas citamos: acuerdo 224 de 

1966 reglamentario de los riezgos de invalidez, vejez y 

muerte, decreto 1935 de 1973 sobre reestructuraci6n finan 

�iera del I.s.s .. acuerdo 536 de 1974 o �eglamentario del 

seguro de enfermedad general y maternidad y·decreto 1650, 

decreto 1698 de 1977 sobre régimen y administraci6n de se 

guros sociales obligatorios, inversi6n de las reservas de 

los seguros sociales, estructura interna, organizaci6n de 

servicios y otras materias respectivamente. 

2.40 ANTECEDENTES DE LA. REFORMA LABORAL DEL AÑO 
DE 1990 

2.4.1.- Misi6n Chenery -1985-. En los informes de la Mi 

si6n de empleo de 1985 se consideraba respecto de vario� 
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de los aspectos que fueron materia de la reforma laboral 

lo siguiente: 

-Empleo temporal: ante las limitaciones que impone la le

gislaci6n laboral para la contrataci6n a t�rmino fijo

los restringidos del per1odo de prueba para la contrat

ci6n a t�rmino indef�nido� estos mecanismos han surgidQ

en la figura de·contratista i�dependiente, establecida �n

el c6digo laboral y que han dado pie al desarrollo de las

agencias de servicio temporales de empleo. A trav�s d�: 

esta� agencias, los empresarios encuentran una modalidaB 

de contrataci6n a t�rmino fijo flexible. 

Esta circunstancia, el per1odo deseado por los empresac�os 

determinan, en conjunto con los comporta�ientos en el n� 

vel de actividad econ6mica, los cambios en dicha composi 
! 

ci6n as1 como sus l!mites. 

¡-Impulso a la negociaci6n colectiva: la. negociaci6n colee 

tiva constituye el instrumento por excelencia para adecJar 
\ 

la normatividad laboral a las ·condiciones de las unidad�s 
', 

que constituyen el universo empresarial y de los sector�s 

econ6micos que las agrupan. 
:, 

Pero para que obre como ta�. 
I' 

:\ 

es necesario avanzar en dos direcciones: eri primer luga�, 
·,

la extensi6n y fortalecimiento de los sindicatos, como ih
. 

J 

terlocutores institucional�s re�resentativos de los trab� 
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jadores en el desarrollo de las negociaciones colecti�as, 
:1 

en segundo lugar, en la flexibilizaci6n de la propia ne 

gociaci6n colectiva, en el sentido de que los resultados 

que emerjan de la misma sean susceptibles de ser revisa 

dos y modificados cuando as! lo imponga la situaci6n por 

la que atraviesa la empresa. 

Resp�cto al reconocimiento de las personer!as jur1dic�s· 

de las organizaciones sindicale� lo indicado seria da� 

plena aplicaci6n a las leyes 26 y 27 de 1976, aprobato 

rias de los convenios 87 y 98 de la O.I.T., respectiva: 

ment� que garantizan el derecho a constituir organizac�o 

nes de trabajadores y empleadores sin ninguna distinci6n 

y sin autorizaci6n previa. 

-Estabilidad laboral:,la conjunci6n de retroactividad so

bre las cesant1as y de un r�gimen de indemnizaciones"que 

aumenta m�s que proporc�onalmente con la antiguedad de 

los trabajadores y d� las cláusulas especiales de lp le 

gislaci�n laboral que crotegen a aquellos trabajadores o 

han laborado durante más de diez años en las �mpresas, -

la pensi6n-sanci6n y la acci6n de reintegto- han sido :i 

dentificados como causales de una alta rotaci6n de traba 

jadores especi�lmente aquellos que se acercan a los di�z 

años de servicios. La evidencia disponible sobre movili 

dad ocupacional en Colombia confirman la alta rotaci6n "de 
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3� 

personal y baja antiguedad promedios de los trabajador�s 
,, 

aunque se�ala que las causas de estas situaciones son di 

versas y s6lo puede asociarse en parte al régimen presia 

cional. 

El réijimen de cesant1as castiga �n efecto,• a la empres� 

que ofrece una ma�or estabilidad a sus trabajadores. Et 

régimen de inde�nizaci6n tiende además.a reducir la �o�i 

lidad potencial de los trabajadores más antiguos dentro: 

de las empresas. 

-Propuesta al régimen de cesant!as: las propuestas que

implican el traslado de la cesant!a a terceras entidades

tienen dos.ventajas: de una parte, facilitar1an una re�
,, 

distribuci6n sectorial del ahorro de los trabajadores d�
-

• • !> 

acuerdo con los objetivos de las entidades a las cualesj

se asigne el manejo de dichos recursos. De otra, mejor�

r!a las caracter!siicias de segu�o de desempleb y de aho!

rro forzoso del sistema actual, al permitir acumular lo�

fondos correspondientes si el trabajador cambia de empr�

sa.

Las dos ventajas más imp�rtantes sonJ de una parte, la 

descapitalizaci6n de las empresas al exigir el traslado'. 

de las cesant!as en su poder y,_ al menos algunas versio 

nes, la necesidad de organizar �ueva� eritidades para ma 
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nejar dichos recursos. 

2.4.2. Consejo Nacional Laboral -1989-. En el mes de No 

viembre de 1989, una subcomisi6n del Consejo Nacional 4a 

boral que estudi6 posibles reformas a la legislaci6n la 

boral se refiri6. a varios temas, entre ellos el salari� 

integral, la acci6n de �eintegro. la introducci6n de c!r 

culos de la calidad de las.empresas. 

-Salario integral: establecer un salario integral com

puesto por el salario ordinario, el valor del auxilio d�

.cesantía y sus intereses. Este salario se aplicar1a a to

do nuevo trabajador en las siguientes condiciones: -per�o

nal de direcci6n en la empresa. -trabaja dores con contr�

to por obra o labor determin�da; -trabajadores que lo so

liciten en pliego de peticiones y se pacte en convenci6ó

o pacto �olectivo, -trabajadores con m�s de 10 aAos de ser

vicio que as1 lo soliciten.

-Modificaci6n del articulo 8Q del decreto 2361 de 1965:

en este punto se recbmienda elimi�ar la opci6n del rein;

tegro del trabajador despedido sin justa causa· que tuvii

re diez o m�s aAos de servicio m la empresa y aumentar la

tabla de indemnizaci6n en 35 d!as adicional�s a los 45 bá

sicos del· literal a. y en 40 d1as cuando el.trabajador t.u

viere 20 6 más aAos de servicio.
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-Círculos de calidad: otra iniciativa que surgi6 en el se

no de la comisi6n fu� estudiar la introducci6n en las em 

presas de los c1rculos de calidad, lo que favorecer1a la 

productividad y estimular1a las relaciones obrero-patro 

nales. dada la participaci6n de los trabajadores en ello. 

2.4.3. Comisi6n de Laboralistas Mintrabajo -1990-. En el 

mes de Febrero de 1990 una comisi6n integrada por los ex 

pertas en asuntos laborales. los doctores: Guiller•o L6 

pez Guerra. Juan Hern�ndez Saénz. Ernesto Pinilla, Fran 

cisco Triana, Jairo Villegaa Arbelaez, y Nemesio Camacho 

-q.e.p.d-, con la asesor!a y participaci6n en materia e

con6mica del Doctor Rudolf Hommes Rodr1guez, a petici6n 

de la Ministro de Trabajo Doctora Maria Teresa Forero de 

Saade, y con la colaboraci6n de la Oficina jur1dica repre 

r sentada por su jefe Martha Pacheco de Jaramillo y la ase 

sora Elsa Margarita Sanchez, adelant6 el estudio de las 

instituciones laborales que requer1an ser modificadas en 

tregando un voluminoso documento en el mes de Julio sigui 

ente, que conten1a once proyectos de disposiciones, cada 

uno debidamente sustentado. 

Las instituciones lab�rales cuya modificaci6n se sugiri6 

fueron las siguientes: el contrato a término fijo, la es 

tabilidad laboral, definici6n de salario, el salario inte 

gral, el salario en especie, viáticos, despidos colectivos, 
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prelaci6n de créditos laborales y la unidad de empresa� 

En materia de derecho colectivo adem�s del tribunal per 

manente de arbitramento, el documento contiene dos alter 

nativas una de las cuales fué integrada al proyecto de o 

ley gubernamental y que fu� aprobada con algunas modifi 

caciones y adiciones. 

2.4.4. Tr�mite de la ley en el Congreso de la Repablica. 

El d1a 26 de Septiembre de 1990, el gobierno present6 el 

proyecto de ley de reforma laboral el cual se radic6 bajo 

el nfimero 66 y fu� la base para la expedici6n de la .ley 

50 del mismo año, que entr6 a regir el 1Q de Enero de 19 

91 cuando fué publicada en el Diario Oficial. Al proyec 

to 66 de 1990 se acumularon otros proyectos. Fueron e 

llos: el namero 91 de 1990 queconten1a otra propuesta de 

reforma laboral elaborada por las centrales obreras,y los 

proyectos 19 y 115 de 1990 Senado y 40, 59, 84, ·as, 108, 

110 y 118 de 1990 Cámara, los cuales se refer1an a temas 

contenidos en el proyecto 66. 

Repartido el proyecto, la Presidencia de la Comisi6n Sép 

tima constitucional permanente del Senado design6 una sub 

comisi6n de ponentes, quiénes en sesiones informales escu 

charon al gobierno, a los gremios dela producci6n a las 

centrales obreras y a expertos en la materia. 



En ejercicio de la facultad que le confiere el art.91 de 
',\ 

. - 1, 

la constituci6n pol1tica, el Presidente de la RepOblic� 

puso de presente la urgencia del tramite del proyecto �e 

ley, motivo por el cual las comisiones séptimas constitu 

cionales permanentes de Senado y camara de Representantes 

sesionaron en forma conjunta para da� primer. debate a\la 

ley. El pliego de modificaciones se apr�b6 con alguno� 

cambios. 

Fu� designado como ponente para s�gundo debate en la píe 

naria del Senado el Doctor Alvaro Uribe Vélez, cuya po�en 

cia y el texto definitivo del proyecto de ley se publiria 

ron el d1a 7 de Diciembre en los Ariales del Congreso_N� 

144. El proyecto fu� aprobado por la plenaria del Sena

do el 12 de Diciembre. El ponente para el segundo deba,

te en la C�mara de Representantes fué e1 Doc.tor �uan AE

fredo Pinto Saavedra. 
i 

La ponen�ia y el t�xto definitiv�

del proyecto de ley se publica ron en Anales del Congres:o

NQ 151 el d1a 13 de Diciembre. El proyecto f�é aprobado�
,,

por la plenaria de la camara el d1a 14 de Diciembre del:

1990.

'\-_, 

�- -

2.4.5. Objeto de la Reforma Laboral. La reforma labora¡ 

tiene c�mo obj�tivo, fomentar el empleo productivo, esté 

ble y bien remunerado, en un amb.iente que estimule la eón 
.,__,.-,. 

fianza de )a inversi6n empesarial, propicie el fortalec� 
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. miento como factores esenciales del proceso social, y fa 

vorezca la armon!a de las relaciones entre empleadores y 

asalariados en un contexto de participaci6n real. 

La refor•a laboral se dir:i.je a corregir los aspectos ctí 

tico� del panorama social y laboral de la naci6n. No pue 

de ser la consagraci6n legal de la crisis del modelo, lo 

que equivaldr1a al simple y llano ajuste de ley a �os he 

ches que la han tr�nsgredido� La reforma laboral es la 

pieza fundamental en, el proceso de la modernizaci6n e in 

ternacionalizaci6n de la econom1a Colombiana y busca su 

perar un conjunto de vacios e incongruencias que·paulati 

namente han determinado un desajuste creciente entre la 

normatividad y la realidad. / 
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3. ANALISIS DE LA REFORMA LABORAL DE 1990

/"\J. 

-� 3. 1. RELACIONES LABORALES INDIVIDUALES .,,,--,--
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,( 

3.1.1. Cu�ndo existe contrato de trabajo?. La existencia 

·del contrato de trabajo se ha basado siempre en dos ideas
:= 

--

fundamentales: la primera, es que el contrato existe como

tal cuando se dan sus elementos fundamentales -actividád

personal, subordinaci6n y salario-, y la segunda, es .la

famosa presunci6n de trabajo.

En relaci6n con la segunda, la presunci6n que eximia al 

supuesto trabajador de carga probatoria diferente a la: 

prestaci6n de servicio, la exige con la reforma -art. 2 

ley 50 de 1990 modifica al art 24-, la prueba de su su 

bordinaci6n o dependencia al empleador cuando de la cla· 

se de contrato celebrado y de la profesi6n ejercida ée 

deduce formalme_nte que la intenci6n en principio fu� la· 

de tener una relaci6�-independiente y aut6noma. Ello nb 

excluye la formaci�n del contrato realidad como desarro 

llo material de un contrato formalmente civil sino qüe 

reduce la presunci6n a su m1nima expresi6n y traslada 1� 
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carga de la prueba de dos elementos esenciales del contra 

to laboral, la prestaci6n del servicio y la subordinaci6n 
,: 

a qui�n como contratista de un servicio ,crea tener dere 

cho a las prebendas derivadas de una relaci6n subordin� 

da y dependiente. 

3.1.2. Los alcances del poder de mando del empleador. En 

cuanto al poder sub6rdinante del empleador� el c6digo es 

tablec!a que ese poder subordinante permite al empleador 

la exigencia de 6rdenes -en cuanto a tiempo, modo o can 

tidad de trabajo-, y la imposici6n de reglamentos. 

El art 1Q de la Ley 50 de 1990 modifica al art 23 del d6 

digo sustantivo del trabajo, precisando legalmente que·. 

el poder subordinante del empl�ador se debe ejercer "sin 

que af�cte el honcir, la dignidad y los derechos m1nimos 

del trabajador". Agrega la norma que todo debe entend�r 

se dentro de los tratados y convenios sobre derechos hu 

manos que obligan al pa!s, hemos de anotar la prevalencia 

de los derechos humanos en el derecho laboral. 

3.1.3. Modalidades de duraci6n del contrato. En la re; 

forma laboral de 1990 se permite la celebraci6n de con 

tra�os a t�rmino fijo por periodos menores a un aAo y nó 

superior a tres aAos. Si los contratos se pactan por u� 

t�rmino de duraci6n superior a un afio pueden ser renova; 
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dos indefinidamente por un periodo igual al inicialmente 

pactado, pero si se celebran por menos del año, s6lo pue 

den prorrogarse hasta por tres periodos iguales o inferio 

res, despu�s de lo cual el t�rmino del contrato no podr� 

ser inferior a un año. 

Es evidente la flexibilidad que se consagra a favor de 

lris empleadores, en cuanto a la duraci6n de los contra 

tos, compensada para los trabajadores que celebren con 

trato inferiores a un año, con el pago de vacaciones y 

prima de servicios proporcional al t6rmino de los mismos. 

-El art 46 del c6digo sustantivo del trabajo modificado

por el art 4 del Decreto 2351 de 1965-. 

3.1.4. La suspensi6n del contrato de trabajo. La suspen 

si6n suele-diferenciarse claramente de la terminaci6n del 

contrato, en cuanto que la primera constituye una inter 

rupci6n temporal de la actividad, mientras que la segun 

da es la finalizaci6n defiriitiva del vinculo jur1dico en 

tre las partes. 

En cuanto a una de las causales, la suspensi6n de acti 

vidades o cl�usula temporal de la empresa, establecimien 

to o negocio hasta por 120 d1as, la re forma de _1990 agre 

g6 que aparte de las razones t6cnicas o econ6micas de la 

suspensi6n pod1a haber otras independientes de la volun 
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tad del empleador. Se indic6 tambi�n demanera expresa o 

en estos casos, en la nueva legislaci6n la autorizaci6n 

previa del Ministerio del Trabajo solicitada en cualquier 

tiempo y que exime al empleador del pago de salarios e in 

demnizaciones, durante la suspensi6n de actividades. 

Los trabajadores a su vez, tendran derecho a ser informa 

do en forma simultanea y por escrito de la solicitud que 

en tal sentido presente el empleador al Ministerio, en a 

plicaci6n del derecho a la informaci6n, -art 51 del c6di 

go sustantivo del trabajo, modificado por el art. 4Q de 

la ley 50 de 1990-. 

3.1.5. Periodo de prueba. Se ratifica el t�rmino de dos 

meses como limite m�ximo para periodo de prueba del con 

trato laboral y se establece con sano criterio hermenéu 

tico la proporcionalidad entre el término de duraci6n del 

contrato menor de un año y el periodo de prueba que le ca 

rresporide, el que no podra ser superior en todo caso, a 

la quinta parte de su duraci6n, cuando estos contratos se 

celebren en forma sucesiva, s6lo es valido el periodo de 

prueba estipulado para el primer contrato, -arts 78 y 79 

c6digo sustantivo del trabajo, modificado por el art. 70 

de Ley 50 de 1�90-. 

3.1.6. Contratos con algunos trabajadores. La reforma 
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troduce nuevas definiciones sobre loque es y lo ·que no 

es el salario. ·Acerca de lo primero, no hay variaciones 

sustanciales, aunque se cambi6 la redacci6n de la norma. 

Con.stituye salario no s6lo la remuneraci6n ordinaria, fi 

ja o variable, sino todo lo que recibe el trabajador en 

dinero o en es�ecie como prestaci6n del servicio. Respec 

to de los pagos no constitutivos de salarios, la reforma 

enumera in-extenso los pagos no constitutivos de salarios 

por liberalidades u ocasionalidad con que se pagan; y los 

que por su naturaleza no lo son y los que en gracia de la 

consensualidad pierden su naturaleza salarial y primigenia. 

Dentro de las primeras se citan las primas, bonificacio 

nes o gratificaciones ocasionales, participaci6n de uti 

lidades y excedentes de empresas de econom1a solidaria 

como las cooperativas y fondos: dentro de los segundos 

se mencionan aquellos pagos que recibe el trabajador en 

dinero o en especie para desempeña,r sus funciones como 

gastos de representaci6n, medios de transporte, elemen 

tos de trabajo, al igual que las prestaciones sociales 

de que tratan los t1tulos VIII y IX. 

----��os Oltimos citados resaltan en horabuena, el otorgamien 

to de mayor1a de edad que le confiere la.reforma a los 

trabajadores al permitir de nuevo el- ejercicio de su au 



tonom1a de voluntad, para que mediante acuerdos con los, 
.i 

empleadores definan la exclusi6n salarial de pagos comtj 

alimentaci6n, vestuario, prima extralegal, primas de v� 

caciones, de servicios o de navidad. 

Tambi�n se trajo la reforma nueva· normas con respecto a:1 

salario en especie: la nueva def inici6n señala que la a¡

limentac·i6n y habi taci6n o vestua ria son sala �io en espe 

cie, a menos que se pacte que no tendran ese car�cter,se 

establece igualmente la obligaci6n de valorar en dinerd 

el salario en especie: este no puede constituir más del 

50% de la totalidad del salario, o mas de 30% si el tr� 

bajador devenga el salario m1nimo. 

En materia de viáticos la nueva reforma estableci6 que 

los viaticas accidentales no constituyen salario en nin 

g0n caso y respecto de 16s viaticas permanentes, s6lo o 

constituye salario lo destinados a proporcionar al traba 

jador manutenci6n y alojamiento. 

La norma más significativa de reforma en materia salari�l 

la constituye sin lugar a dudas, la relacionada con la 

forma y libertad de estipulaci6n del salario. Y se agre 

ga que cuando el trabajador devengue m�s de 10 veces el· 

salario m1nimo legal, podrá pactarse salario integral en 

que incluya todas las pr�staciones, .recargos, subsidios 
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e intereses: en ning�n caso. ese salario m!nimo legal ma� 

un factor prestacional del 30% de dicha cuani1a. El sa 

lario �s1 establecido es base para aportes patronales,p� 

ro disminu1do en un 30%. 

Finalmente, la ley tra� una nu�va disposici6n en torno á 

la fijaci6n del salario m1nimo: lo fijara el Consejo N� 

cional laboral por consenso, de modo que si este no se lo 

gra, se deja en libertad nuevamente al gobierno para 

jarlo unilateralmente, -arts 127, 128, 129, 130, 132, 

fi 

y 

147 c6digo sustantivo del trabajo, modificados por arts; 

14, 15, 16, 17 18,. y 19 de Ley 50 de 1990-: • 

3.1.8. Jornada Laboral y descansos. De las excepciones 

a la jo�nada maxima laboral legal, valga destacar· que el 

trabajo de menores desde ahora se encuentra limitado se 

manalmente de acuerdo ·cbn las horas de trabajo diarias 

permitidas. Se adiciona la posibilidad de acordar una 

jornada especial para las'_nuevas ·actividades de la anti 

gua empresa o para. las que se estable�can a partir de 1� 

vigencia de la reforma; que permita mediante turnos s�c� 

sivos de 6 horas diarias, y 36 semanales la prestaci6n 

de servicios sin soluci6n de continuidad y exentos de p� 

go de recargos nocturnos y de dominicales y festivos. La 

norma favorece no s6lo a los empresarios como parece de 

ducirse sino también a la fuerza de desempleados en cua� 
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to la demanda de empleo va a aumentar en lamisma propor: 

ci6n de la necesidad industrial, si ee cumple a cabalid�d 

la disposici6n laboral. 

Se establece la dedicatoria de 2 horas de la jornada a fe 
,, 

tividades recreativas, culturales, deportivas o de capa�i 

taci6n para trabajadores que laboren en empresas de masjo 

de 50 personas a su servicio en jornada maxima legal. A 

parte de s�r una norma .que_discrimina por su extensi6n a 
,, 

un alt!simo porcentaje de empresas, restilt6 ser mala co 

pi- de lo establecido en otras legislaciones que es la O 

bligaci6n del empleador capacitar a los trabajadó�es. 

,, 

El descanso durante todo el d!a sabado se hace posible,'. 

·gracias al aumento de-la jornada de dos horas diarias,-(

para los trabajadores de jornada de 48 horas-, -que al i i'. 

,, 

gual a la antigua legislaci6n no constituye tr�bajo 

plementirio o de horas extras.

su,; 

La liquidaci6n de este altimo y del trabajo dominical 

cont!nua igual, excepci6n hecha de la jornada especial 

de 36 horas y de la .proporcionalidad en la remuneraci6n 9 

del descanso que se establece para aquellas jornadas en 

que no implican prestaci6n del servicio durante todos o 

los dias de la semana. El descanso compensatorio por ef 

trabajo habitual u ocasional durante- domingos o festivo�-
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no fu� réformado para la jornada ordinaria pero si adhi 

rido a la jornada de 36 horas como uno de sus derechos 

derivados. 

Para las labores agropecuarias, agr!cola y forestal comp 

tambi�n la ganadera, se acl�r6 expresamente que tienen �e 

recho a la remuneraci6n dominical y festiva cuando se tra 

baje de manera permanente al igual que los dem�s trabaj� 

dores,-arts 161, 164, 168� 172� 173, 175� 179, 180 y 18i 

c6digo sustantivo del trabajo, modificados por arts 20 � 
', 

21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 y 31 _de Ley 50 de 

1990-. 

3.1.9. Unidad de empresa.· La concepci6n de empresa y su 
. I unidad continuan fundamentadas en los prinéipios,con lq 

diferencia que la nuev_� legislaci6n concede para la de 

claratoria de la unidad de empresa, un plazo de gracia Q 

de 10 afios cuando la nueva factor!a o planta 9e haya cr�a 

do para desarrollar actividades con fines de descentrali 

zaci6n industrial, exportaci6n, inter�s social o rehabili 

taci6n de una regi6n deprimida. 

La ventaja enunciada en _cuanto que se origina en la eje 

cuci6n de medidas acordes con la politica de apertura e 

con6m�ca, -requiere concepto previo y favorable del Mini� 

terio de Desarrollo Econ6mico, �art 194 c6digo sustanti 
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vo del trabajo, modificado por el art 15 del Decreto 23 

51 de 1965, modificado por arts 32 y 33 de ley 50 de 1� 

90-. 

3.1.10. Protecci6n a la maternidad. Se sent6 el princi 

pio general de que la maternidad gozara ·de la especial 

protecci6n del Estado� En desarrollo de este principio, 

se amplia la licencia de maternidad, se elevan las indem 

nizaciones legales y se protege. mejor al caso de la adop 

ci6n. Estos beneficios ademas se extienden al sector pO 

blico. 

En r�laci6n con la licencia de maternidad, se au�enta a 

cuatro semanas m�s. de 8 pasa a 12, remuneradas en la �po 

ca del parto, con la posibilidad de que se.reduzca a 11 .• 

cuando la trabajadora decide cede�le la semana restante: 

al esposo, con el fin de concientizar al hombre Colombia 

no de la responsabilidad afectiva· y material que implica 

la procreaci6n y de lo saludable que resulta para el be: 

.b� y la madre. 

En cuanto a la indemnizaci6n lo fundamental es que cont! 

nua la prohibici6n de despedir por mo�vo de embarazo o de 

lactancia, as1 como la presunci6n de que el despido se ha 

afectuado por este motivo dentro del embarazo o de los 3 

meses posteriores del parto. En adelante el despido sin 
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autorizaci6n da lugar de una indemnizaci6n de 60 d1as m�s 

el pago de las 12 semanas de descanso, sin perjuicio de 

la indemnizaci6n por despido injusto. De esta manera,;se 

prohibe despedir durante los descansos remunerados.y en 

estos casos con acci6n de reintegro. 

Finalmente, se protege a la adopci6n con extensi6n de es 

tos beneficios no solamente para la madre com� hasta aho 

ra, sino para el padre adoptante sin c6nyuge o compañerra, 

-arts 326 y 239 c6digo sustantivo del trabajo, modific�

dos arts 34 y 35 Ley 50 de 1990-. 

3.1.11. Protecci6n a las acreencias. En este aspecto, la 
:• 

modificaci6n fundamental consiste en que se acoge en el 

principio de protecci6n de los cr�ditos laborales univer 

salmente auspiciado por la O.I.T. -Convenio 95 de 1949 en 

art 11-, en el sentidó de ordenar al juez que conozca del 

concurso o quiebra, el pago privilegiado y pronto de lo� 

cr�ditos delos trabajadores afectados. 

La reforma introduce en relaci6n probatoria en la demos 

traci6n de existencia del cr�dito laboral, incluyendo a:

las pruebas extrajuicios. 

Por �ltimo establece quelos trabajadores pueden hacer va 
,, 

ler sus derechos en los procesos de quiebra o concordato 

por s1 mismo o por medio de la organizaci6n sindical, 
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arts 153 y 345 c6digo sustantivo del trabajo modificados 

por los arts 11 y 21 del Decreto 2351 de 1965 que fu� .mo 

dificado por el art 36 de la ley 50 de 1990-. 

3.1.12. Pensi6n proporcional de jubilaci6n y/o vejez. La 

nueva norma se refiere a la situaci6n pensional de los 

trabajadores despedidos sin justa causa despu�s de 10 a 

ñas de servicio y a los de más de 15 años quese retiren 

voluntariamente o sean despedidoi sin justa causa, y se 

aplica a casos en los cuales el trabajador no est� afilia 

do al Instituto de Seguros SDciales, ya porque dicha en 

tidad no haya �sumido el riesgo de vejez o por omisi6n 

del emple·ado r. 

La disposici6n establece que el trabajador de 10 años y 

menos de 15, tiene derecho a que el empleador lo pensio 

ne desde la fecha de su despido si cuenta con 60 años de 

edad, o desde la fecha en que cumpla esa edad con poste 

rioridad al despido; el trabajador de 15 años y menos de 

20 tendrá derecho a la pensi6n cuando cumpla 50 años de 

edad desde la fecha del despido si ya lo hubiere cumpli 

do, en caso de retiro voluntario de este �ltimo, tendr� 

derecho a la pensi6n a partir de 60 años de edad. 

La prestaci6n a la que se refiere la norma, es la pen 

si6n proporcional de jubilaci6n que se rige por las nor 

'"l' 
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mas relativa a la pensi6n vitalicia y que se liquida con 

base en el promedio salarial del Oltimo año de servicios, 

y propor�ionalmente al tiempo del mismo, diferente de la 

an�igua pensi6n-sanci6n que finalmente se cuasideroga con 

la reforma. Ahora bien, la pensi6n proporcional dejará 

de estar a cargo del Instiiuto de Seguros Sociales, cuan 

do asuma la vejez en la Regi6n de que trate. 

Oe otro lado, en el evento de que el trabajador no haya 

completado el nOmero m1nimo de semanas cotizadas al Ins 

tituto para tener derecho a la pensi6n de vejez, el em 

pleador pagara el valor de las cotizaciones que faltara 

para que el trabajador adquiera el derecho a la pensi6n 

proporcional. 

Por Oltimo, desaparecera este beneficio para los trabaja 

dores oficiales, -art 267 del c6digo sustantivo del tra: 

bajo, subrogado por el art 3 de la ley 71 de 1961, queda 

modifjcado por el art 37 de la ley 50 de 1990-. 

3.1.13. Empresa de servicios temporales. La ley de re 
1--�� 

-----....____ forma laboral modifica totalmente el r�gimen legal de es 

tas empresas. Al efecto dedica 26 articulas para estable 

cer el nuevo sistema. 

Se introduce una nueva definici6n le·gal, la cu�l es aque 
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lla que controla la prestaci6n con terceros beneficiari�s 

para colaborar temporalmente en el desarrollo de sus acii 

vidades, mediante la labor desarrollada por personas na�u 

rales contratadas directamente por la empresa de servicio 

temporal. 

Los trabajadores vinculados a. la empresa de servicio tem· 

poral son de dos categorías: trabajadores de planta, son 

aquellos que laboran en las dependencias de la temporal, 

y ·los trabajadores en misi6n, son los que la empresa de 

servicios temporales env!a a las dependencias de los usva 

rios. La ley reconoce los derechos laborales de los tra 

bajadores en misi6n, as1 mismo a vacaciones y prima pro 

porcirrnal al tiempo laborado. 

Los trabajadores en misi6n tienen derecho a la protecci6n 

en materia de �alud ocupacional por parte de la· empresa� 

de servicios temporales y tambi�n por parte de la empres.a 

usuaria. Igu�lmerite tendr�n derecho a igualdad salarial 

con los trabajadores de la empresa usuaria y a los mismo·s 

beneficios en materia de transporte, alimento y recreaci6n. 

Se establecen los requisitos que deben tener los contra 

tos entre las empresas de servicios temporales y los usUa 
,1 

rios. El Ministerio de Trabajo deber� aprobar las solidi 

tudes de autoriiaci6n de funcionamiento, la ley establece 
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los requisitos, también se acompañaran a la. solicitud de 

un reglamento de trabajo que contenga disposiciones para 

los trabajadores en misi6n, -�rts 71 a 97 Ley 50 de 1990-. 

3.1.14. Auxil�o de cesant1a. Se.denomina sistema especial 

de nuevo régimen de cesant1as, creado por la ley 50 de 19 

90 arts 98 a 106, y ademas las normas del r�gimen tradicio 

nal en todo los aspectos que no se modifiquen especifica 

mente por la ley 50 de 1990, -art 99 num 7-. 

Para comprender el nuevo sistema, es preciso aclarar que 

la legislaci6n prevé actu�lmente cuatro posibilidades en 

cuanto al régimen de cesant1a, as!: 

-Trabajadores con contrato vigente antes de la reforfua,

y que devengan hasta 10 salarios m1nimos: Estos trabaja 

dores tienen dos opciones: -quedar con el régimen anter 

rior, -acogerse al sistema especial de liquidaci6n anual 

y fondo de cesant1a. 

-Trabajadores con contratos vigentes antes de la reforma

y que devengan m�s de 10 salarios m1nimos: estos traba 
\.. 

jadore� tiene tres opciones: -quedar con el r�gimen ante 

rior, -acogerse al nuevo sistema especial de liquidaci6n 

anual y fondo de cesant1a, -pactar salario integral. 
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-Trabajadores contratados despu�s de la reforma y que de

vengan hasta 10 salarios m1nimos: estos trabajadores tie 

nen una sola opci6n: quedan cobijados bajo el sistema es 

pecial de liquidaci6n anual y fondo de cesant1as� 

-Trabajado·res contratados despu�s de la reforma y que de

vengan mas de 10 salarios �1nimos: estos trabajadores tie 

nen dos opciones: quedar cobijados por el sistema especial 

de liquidaci6n anual y fondo de cesant1a, -pactar el sala 

rio integral. 

El nu·evo tratamiento para el auxilio de cesant1a hace u 

na oportuna aclaraci6n acerca de su aplicaci6n, evitando 

por lo menos acerca de esta disposici6n discusiones sof1s 

ticas pues deja claro que el r�gimen �nterior se aplica 

a los _trabaj�dóres con contrato celebrado antes de la vi 

gencia de la ley, qui�nes sin embargo tienen la posibili 

dad de a6ogerse al nuevo ordenamiento, cuando as1 lo ma 

nifiesten por escrito al empleador. 

Se elimina la retroactividad del auxilio de cesant1� tan 

solicitada de tiempo atras, por parte de los gremio� eco 

n6micos por constituir una carga excesiva para sus finan 

zas y se dispone su liquidaci6n anual en forma definiti 

va junto con sus intereses y la consignaci6n de su monto 

en el fondo de cesant1as que elija el trabajador. Es im 
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tante tomar en consideraci6n que la liquidaci6n a 31 de 
,, 

Diciembre de cada año, se realizar� áan cuando se deba Ha 
:; 

cer otra en fecha diferente por raz6n de terminaci6n del 

contrato y que sin en ese mismo momento hubieren saldos 

de cesant!a que no se hayan entregado al fondo, el empl�a 
!l 

dor debe cancelarlos directamante al trabajador con int�
,. 

reses correspondientes. Para la liquidaci6n anual se d� 

ben tomar en cuenta todos los factores salariales que e� 

grosen la Gltima remuneraci6n ya que esta continGa siendb 

la base de la liquidaci6n. 

Los pagos que se deben hacer por concepto de matricula 

del trabajador. su c6nyuge o compañero permanente y sus 

hijos en entidades de educaci6n s�perior reconocida por 

el Estado. constituyen de ahora en adelante motivos ��li 

dos �ara solicitar la liquidaci6n �arcial del auxilio.cu\ 

yo monto se descontar� del saldo del trabajador desde la,
fecha de la entrega efecti�a. Se establece un nuevo r� 

�imen de c�sant1a para los trabajadores vinculados con 

posterioridad a ia vigencia de la ley. o para qui�nes vo. 

luntariame�te se acogen a �l. -Ley _50 de 1990 arts 90 a' 

106-. 

3.1.15. Terminaci6n del contrato laboral. En este punto 

se conservan en esencia las causales de terminaci6n pre 

vistas en la l�gislaci6n antérior. Se establece u� pro 
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cedimiento especial par� la� cáusales relacionadas con 

la liquidaci6n de la empresa o clausura definitiva del 

establecimiento y la suspensi6n de actividades por mas 

de 120 dlas , se sujetan a permiso del Ministerio del Tra:

bajo y a la infor�aci6n respectiva a los trabajadores, y" 

sin esta autorizaci6n los despidos por estas causales ya 

dan lµgar a pago de salarios. 

En terminaci6n unilateral se establecen dos modificacio 

nes importantes: la primera, es que se unifican las cuan: 

t1as indemnizatorias por capital de la empresa, es deci�, 

que desaparece la posibilidád de pagar 50% 6 el 75% de 

las indemnizaciones seg6n el capital. Y la otra �odifica 

ci6n de fondo, es quedesaparece la acci6n de cumplimiento 

d_el contrato en el caso de despido injusto con mas de 10 

años, esa acci6n de reintegro qued6 sustituida .por una mai 

yor indemnizaci6n. 

Debe entenderse quese trata. de trabajadores con 10 años 

continuos, est� r�gimen indemnizatorio se aplica no s6lo 

al contrato indefinido sino tambi�n al contrato á t�rmino 

definido, que se haya extendido por ese per1odo, -art 257· 

c6digo sustantivo del trabajo modificado por el art. 37 

de :S ley Só de 1990-. 

·1:·
:,
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3.2. RELACIONES LABORALES COLECTIVAS� 
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�.2.1. Libertad de asociaci6n. Con el prop6sito de dar 

una mayor amplitud en materia de libertad sindical.la ley 

50 de 1990 se ajusta al convenio 87 de la O.I.T. �Ley 26 

de 1976 art 2Q-. se busca el fortalecimiento y democrati 

/ zaci6n de las organizaciones sindicales. facultando a em 

pleador�s y trabajadores para constituir. sin auto�izaci6n 

previa, las organizaciones que estimen convenientes. y a 

filiarse a estas con la sola condici6n de observar sus es 

tatutos. En forma consecuente con este postulado. derog6 

a el num 2 del art 258 del. c6digo sustantivo del trabajo 

que facultaba a los sindicatos pa�a restringir la admisi6n 

de lcis altos empleados directivos de las empresas. 

Se e1iminaron los requisitos administ�ativos sobre prue 

ba de la existencia jur!dica de los sindicatos. como la 

.publicaci6n en el Diarió Oficial del acto administrativo 

/ que reconoc!a la personer1a jur1dica y el dep6sito del e 

/jemplar en las dependencias del Ministerio del Trabajo • 

El procedimiento seAalado en la reforma relacionado con 

la inscripci6n en el registro sindical es más breve y rá 

pido, -arts 353. 354, 367 y 368 c6digo sustantivo del tra · 

bajo, modificado� por arts 38. 38 y 47 de Ley 50 de 1990-
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3.2.2. Protecci6n de· derecho de asociaci6n. La reforma' 

modific6 este aspecto, en el sentido de definir en formq 

expresa las conductas atentatorias contra el derecho dJ 

libre asociaci6n y se elev6 el monto de las multas es de 

/ cir, de 5 a 100 veces

vigente, sin perjuicio 

el salario m1nimo mensual más alt� 

de las sanciones penales a que ha 

ya lugar, -art 354 del c�digo sustantivo del trabajo, mo 

dificado por el art 39 Ley 50 de 1990-. 

3.2.3. Clasificaci6n de los sindicatos. Las nuevas dis '. 
', 

/ 
posiciones conservan la misma estructura sindical que ha· 

- venido operando en el pa1s, las modificaciones que se hi

cieron se debe en atenci6n con la �volüci6n que ha regis

trado los sistemas de orgánizaci6n de los trabajadores en

el mundo entero.

Los sindicatos de base se llamarán en adelante de empresa,

y el nombre de los sindicatos de· industria se adicion6 pd,r

el sindicato de industria o por rima de la actividad eco"

n6mica, para permitir la extensi6n de la cobertura de e�

tas organizaciones a un mayor número de trabajadores de o

tros sectores de la· actividad econ6mica; como comercial\

a9r1cola o de servicios entre otros, -arts 356 c6digo sus

tantivo del trabajo, modificado por la ley 50 de 1990 -.

3.2.4. Sindicatos mixtos. La ley 50 de 1990 autoriza ex
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presamente la creaci6n o constituci6n de los llamados sin 

dicatos_ mixtos, integrados por trabajadores oficiales y 

por empleados p�blicos. Seg�n que esten constituidos ya 

con funcionarios vinculados a la administraci6n p�blica,� 

por un acto administrativo de carácter legal y reglamen 

tario, o con funcionario vinculado a la administraci6n p� 

blica por un contrato de trabajo. 

A pesar de que la ley tiene establecida una tajante dife

rencia entre estos dos tipos de sindicatos, dada la natu· 

raleza y sus funciones: la n�vedad que establece ésta se 

funda�enta �n que el derecho de asociaci6n está consagra 

do en la constituci6n nacional para todos los trabajado 

res, -art 58 de ley 50 de 1990, adiciona al art 414 del 

c6digo sustantivo del trabajo-� 

3.2.5. Personer1a Jur1dica. Se introdujeron cambios sus 

tanciales pues, se estableci6 que las organizaciones sin 

dicales gozan de persóner1a jur1dica por el solo hecho de 

su fundaci6n, a partir de la fecha de la asamblea consti 

tuiiva,. es decir, en forma automática al ocurrir estos he 

chos, y que por lo tanto son sujetos de derecho sin auto 

rizaci6n o ministerio, salvo lo relacionado con la suscrip 

ci6n en el registro. Además en la misma asamblea consti 

tutiva o en reuniones subsiguientes, se podr�n aprobar a 

los estatutos y designar los miembros de la Junta Directi. 
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va definitiva. 

Los sindicatos tendrán libertad para establecer sus esta: 

tutos, reglamentos administrativos, ejecutar su presupues 
. ¡ 

to y liquidar la asociaci6n, todo ello de conformidad con 

/las normas del derecho internacional del trabajo a que s�

hizo referencia; -arts 361 a 364 del c6digo sustantivo d� 

trabajo, modificado por la ley so· de 1990-. 

3.2.6. Suspensi6n, disoluci6n y liquidaci6n. Con el fin; 

de adecuar las normas del derecho colectivo del trabajo 

al art 4 del Convenio de la O.I.T. -Ley 26 de 1976 art 4-

seg6n el cual las organizaciones sindicales no están suje 
,, 

tas a suspensi6n o disoluci6n por v1a administrativa, la; 

ley 50 de 1990 e limin6 la facultad que tenia el Ministe 

rio del Trabajo para suspender o cancelar la personer1a 

de los sindicatos, prevista enlos arts 380 y 450 del c6 

digo sustantivo. Esta facultad qued6 en manos de la jus 

ticia laboral ordinaria; la disoluci6n.y liquidaci6n del. 

sindicato y la cancelaci6n de inscripci6n en el registro 

sindical que debe llevar el Ministerio, previa solicitud: 

del mismo Ministerio del Trabajo. 

La decisi6n del juez podrá apelarse ante el Tribunal Su 

perior del Distrito �udicial, pero contra esta no proce 

de ning�n recurso -arts 380 y 450 c6digo sustantivo de 

. 1 
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trabajo , modificado s por arts 52 y 65 Ley 50 de 1990-. 

/ 3.2.7. Registro sindical. En materia de registro sindi. 

� cal la nueva ley mo dific6 este punto , en lo que se rela 

ciona con la o bligaci6n que tienen todas las organizacio 

nes sindicales a inscribirse en el registro sindical que, 

deber� llevar el Ministerio de Trabajo . Esta inscripci6n 

tiene el importante efecto jur!dico de que ningan sindica 
. 

' 

to puede actuar como tal, ni ejercer las funcio nes y los

derech�s que la ley y los estatutos le sefialan y les co 

rresponden, mientras no se haya constituido co mo tal y 

registrado ante el Ministerio de Trabajo, y s6lo durante 

la vigencia de esta inscripci6n, -arts 365 y 372 del c0di; 

go sustantivo del 
J
tr�_t{-º• mod

. 

i�icado por el 

ley 50 de 1990-. #U¡--;::_; _1��-; 
--

-------

art 45 de la

3.2.8. Subdirectivas y comit�s seccionales. Para crea 

ci6n de subdirectivas y co mit�s seccionales po r parte de 

las o rganizacio nes sindicales, se requiere: 

-Qué los estatutos del respectivo sindicato contemplen

la posibilidad de co nstituir seccionales en otros muni

cipios distintos al de su do micilio principal.

-En el caso de subdirectivas, se requiere un m!nimo de

25 miembros y en el caso de los camit�s seccionales, un



63 

n�mero de afiliados no inferior a 12� 

-Qu� la empresa o patrono tenga sucursales o estableci

miento en el municipio donde se encuentra la subdirecti 

va o comité seccional. 

-No puede haber más de una subdirectiva o comit� por ca

da municipio. 

-El reconocimiento por parte del sindicato central de la

subdirectiva o comité seccionale Este reconocimiento de 

be ser expreso y emanar de la propia asamblea general, -

arts 55 Ley 50 de 1990, adici6n al capítulo VI del t1tu 

lo I parte segunda del c6digo sustantivo del trabajo-. 

3.2.9. Comisi6n de reclamos. La ley 50 de 1990 prohibe 

expresamente la exitencia de más de una comisi6n de re 

clamas, en una misma empresa. Cuando exista pluralidad 

de sindicatos en una misma empresa o establecimiento, la 

comisi6n será designada por la organizaci6n sindical que 

agrupe el mayor nGmero de trabajadores, -art 406 c6digo 

sustantivo del trabajo modificado por el art 57 de ley 

50 de 1990-. 

3.2.10. Fuero sindical. Es una figura t1pica del dere 

cho laboral colectivo que si bien benefic�a a el traba 
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jador sindicalizado considerado individualmente, sin em 
·¡ 

bargo, para la mayor1a de la doctrina y de la jurispruden 

cia el fuero sindical es ante todo un mecanismo de prote,c 

ci6n del derecho de asociati6n y libertad sindical. La1

reforma modific6 el a�t 450 del c6digo sustantivo del tr� 

bajo extendiendo este.beneficio a los fundadores del sin 

dicato desde el d1a de su constituci6n hasta dos -2- me 

ses después de la inscripci6n en el registro sindical, y: 

sin exceder de seis -6- meses. También están amparados 

por el fuero sindical los trabajadores que, con anterio 

ridad a la inscripci6n en el registro sindical, ingresen 

al sindicato en formaci6n, para quiénes el amparo rige o 

por el mismo tiem�o que para los fundadores -fuero de ad 

herentes al sindicato-, y este fuero ampara a los miem 

bros de la �unta directiva y de subdirectivas seccionale� 

sin pasar de 5 principales y 5 suplentes, por el tiempo o'. 

que permanezcan en el ejercicio del cargo y durante seis 

meses más, en el caso de los comités séccionales, la ley 

50 de 1990 restringi6 este amparo anicamente a un princi 

pal y a un suplente por el mismo ti�mpo que pará la direc· 

tiva y subdirectiva seccionales. 

3.3. NEGOCIACION Y CONFLlCTO COLECTIVO 

/3.3.1. N�gociaci6n ·del pliego. Para agilizar la negocia

ci6n de pliego de peticiones la-reforma laboral -Ley 50 
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de 1990- elimin6 la etapa de _mediaci6n, desapareciendo de 

finitivamente en nuestra ley, toda etapa intermedia entr� 

la negociaci6n directa -�e partes �arreglo directo- y la 

decisi6n sobre huelga o arbitramento, pero se ampli6 ei: 

periodo de arreglo directo a 20 dlas calendari�. prorrog� 

bles por acuerdo de las partes por 2 0  d1as calendario a: 

dicionales -art 43 4 c6digo sustantivo del trabajo, modifi 

cado por el art 60 de la ley 50 de 1990-. 

3.3.2. Huelga. Concluida la etapa del arreglo directo Y . 
. ¡ 

sin acuerdo total sobre el diferencio laboral, los traba 

jadores podr�n optar por la huelga o tribunal de arbitra. 

mento, dentro de los 10 d1as h�biles siguientes, median 

/, te votaci6n secreta, personal e indelegable, por la mayo

r1a absoluta -mitad m�s uno- de los trabajadores de la 

empresa o· de la asamblea general de los afiliados al sin 

dicato. Se acoge, de esta manera, en cuanto a la·regula' 

ci6n de la violaci6n de la huelga, la ley de las mayor1as 

-art 444inc 2 c6digo

por art 61 ley 50 de

La llamada hora-cero o la paralizaci6n de labores s6lo po. 

dr� efectuarse cuando hayan transcurrido entre dos y diez· 

d1as h�biles despu�s de declarada la huelga -art 445 inc 

lQ c6digo sustantivo del trabajo, modificado art 62 ley 

50 de 1990-. En otra parte la ley r�itera que la huelga 
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es ilegal cuando se efect6e por fuera de esos términos , 

art 450 ord c c6digo sustantivo del trabajo, modificado 1

por ley 50 de 1990, art 65-. 

Mientras la mayor1a de los trabajadores persista en la huel 

ga, las autoridades no podrán autorizar el ingreso al tra 

bajo de grupos minoritarios -art 448 c6digo sustantivo de 

trabajo, modificado por art 63 Ley 50 de 1990-. Se ampli6 

de 40 a 60 dí.as calendario, el periodo -permitido para la 

realizaci6n de huelgas antes de la intervenci6n obligato 

ria del Tribunal de Arbitramento que para efectos de solu 

cionar el diferencio podrá convocar el Ministerio de Traba 

jo, en cuyo ca so los trabajadores tendrán la obligaci6n d� 

reanudar el trabajo dentro del término m�ximo de tres -3-

d1as hábiles, -art 448 inc 4 c6digo sustantivo del traba 

jo modificado ley 50 de 1990 art 63-. 

Continua en cabeza del Ministerio B competencia para de 

cidir si una huelga fué votada ajustada o no a la ley y 

para pronunciarse sobre la legalidad de su ejecuci6n y 

de su desarrollo. 

3.3.3. Huelga en los Servicios p6blicos. La iniciativa 

que buscaba una redefinici6n del concepto de servicio p0 

blico para extender el d�recho de huelga a todas las ac 

tividades p6blicas y privadas, excepto a las de carácter 
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esencial relacionadas con la vida, la seguridad y salubri 

dad de las persona�, tampoco fué aprobado por el legisla 

dar. En consecuencia, no habr� huelga en los servicios 

pablicos de acuerdo con la constituci6n nacional. 

3.3.4. Cuota por beneficio convencional. A este efecto se 

estableci6 que los trabajadores no sindicalizados, por el 

hecho de beneficiarse de la convenci6n colectiva, deber�n 

pagar al sindicato, durante su vigencia una suma igual a 

la cuota ordinaria con que contribuyen los afiliados al 

sindicato, -Ley 50 de 1990 art 68-. De esta forma se in 

centiva la afiliaci6n sindical y se fortalece el régimen 

financiero de la organizaci6n sindical. 
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4. CONSECUENCIAS Y CRITICA A LA REFORMA LABORAL

4.1. CONCEPTO DE REFORMA 

La palabra reforma se deriva de �a voz latina reformotor, 

que significa volver a formar, rehacer, arreglar, corre 

gir y poner en orden. A su vez, el Diccionario Enci�lo 

p�dico Salvat define la reforma: "en sentido general sig 

nifica lo que se propone o ejecuta, como innovaci6n o me 

jora en alguna cosa" (6) 

7 
Segan el Doctor Marco Monroy Cabra , dentro del aspecto 

jur!dico, la reforma o modificaci6n consiste en dejar sin 

efecto una parte de una ley y reemplazarla por otro texto. 

4.2. EL VERDADERO OBJETO DE LA REFORMA LABORAL 

El art 1Q del c6digo sustantivo del trabajo señala como 

6DICCIONARIO ENCICLOPEDICO. Barcelona: Salvat, 1961, p.
2848 

7rvJJNROY CABRA, Marco Gerardo. Introducci6n al Derecho.
Bogot�: Temis, 1983, p. 121 



finalidad, la justicia .en las relaciones ehtre empleado 

res y trabajadores, con un espíritu de coordinaci6n y e 

quilibrio entre ambas partes. Esa afirmaci6n, cuyo fon 

do jur1dico es la garantia c6nstitucional de la propia 

dad, lo Onico que hace es definir el papel hist6rico con� 

creta del Derecho laboral en 1� sociedad Colombiana: el 

de un instrumento orientado a convencer a la gente de que. 

entre el trabajador y el patrono se produce un intercam 

bio de valores equivalentes� cuy� reglamentaci6n, vigilan 

cia y control corren a cargo del Estado. 

El verdadero objeto de la ley bas�ndonos sobré este as 

pecto, es la de fortaleqer los intereses de los grandes 

capitalistas, favorecer a los dueAos de lo� medios de , 

producci6n y, de esta manera lesiona los de la 6lase o 

brera, a trav�s de un derecho burgues que no cesa en su 

esfuerzo de restaurar la fantasía. Es por eso que da en 

llamar justicia y equidad a aquella apariencia y �n atri 

buirse, con ·tono de gran seAor, la funci6n de garantizar 

los y hacerlas efectivas mediante su capacidad toerciti 

va. Como prueba de lo expuesto, el der�cho laboral bur 

Bues, no ha intentado una política que�abe con la cri 

sis en el contrato de trabajo, frenar el aumento del de 

sempleo y evitar las violaciones a los minimos de dere 

chas y garantías de los trabajadores. 
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Nuestra observaci6n deja en claro que la reforma se ha 

adoptado a un proceso monopolista, mediénte la presi6n 

de las clases dominantes lo que ha significado un retro. 

ceso. Este fen6meno no es, ni ha sido exclusivo del de 

recho laboral sino que se enmarca en lo que los .juristas 

burgueses llaman la moderna e internacionalizaci6n de la 

econom1a del Estado. 

Distinguen ellos con este nombre el proceso de adaptaci6n 

de sus instituciones, a los movimientos en la base econ6 

mica. Como en esta, la tendencia a la monopolizaci6n de 

la ri�ueza y el poder de las transnacionales se han con 

solidado1pues, el·orden jur1dico trata de plasmar �sa r�a 

lidad y, sobre todo, asume la tarea de facilitarla y de 

impedir que fuerzas sociales contrarias a ella traten de· 

oponersele. Las reformas al c6digo laboral y el afán o 

ficial de reformar al c6digo laboral y el afán oficial de 

reformar la constituci6n, están inscritos en esta pol!ti 

ca clasista y antidemocráticas de modernizaci6n del Esta 

do. 

4.3. CONSECUENCIAS 

4.3.1. Aspectos positivos. Constituye la más importante 

.reforma que se haya efectuado al c6digo laboral desde su) 

expedici6n en 1950, no s61o por su extensi6n sino por lo� 
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diversos temas que abarca adem�s, dela gran importancia 

de los aspectos regulados, los cuales ven1an siendo cues 

tionados de muchas d�caqas atr�s. 

El nuevo esquema de la reforma se compondrá de instrumen 

tos que le quiten al empresario el temor a la estabilidad 

del trabajador, y que defiendan a este de las pr�cticas 

que lo est�n maltratando. Es imperativo el respeto a los 

derechos adquiridos: es decir, el reconocimiento del ca 

rácter inmodificable de aquellas situaciones en las cua 

les los derechos colectivos ya se hubieren· tornado en in 

dividuales. Se trata de crear las condiciones para la 

generaci6n de empleo productivo, estable y ojalá masivo, 

en un ambiente de equidad social. 

El criterio social se pone de manifiesto en el respeto de 

los derechos adquiridos, en las reivindicaciones de los 

trabajadores temporales, en la obligaci6n de pagar presta 

ciones y vacaciones en los contratos a t�rmino, en la ma 

yor seguridad y transparencia del rendimiento que carac 

terizan al nuevo r�gimen de cesant1as, en el fortalecimien 

to sindical que se reconoce como herramienta eficaz para 

la equidad distributiva, en la protecci6n de las pensio 

nes proporcionales para los trabajadores despedidos con 

más de 10 años de servicios, en la limitaci6n del n�mero 

m�ximo de horas extras, en las dos horas a la semana que 



deben destinarse a las labores de recreaci6n y capacita 

c�6n, en la inclusi6n de los derechos humanos como 11mi 

tes imperativos de la subordinaci6n en la relaci6n de tra 

bajo. 

El prop6sito fundamental de la reforma, f�é la de desmon 

tar la retroactividad de las cesant1as logrando quitarle 

al empresario el temor a la estabilidad del trabajador , 

consiguiendo este mejores garant1ás conlas cesant1as de 

positadas y administradas en los Fondos creados para re 

birlas. 

Otro aspecto que conviene mencionar es, que la reforma 

al. régimen de negociaci6n colectiva y a la huelga, se am 

pli6 la duraci6n de la etapa mas importante de la negocii 

ci6n que es, precisamente.ia discusi6n directa entre las 

partes, eliminando la etapa intermedia de Mediaci6n que 

contemplaban las normas ahteriores, y en cuanto a la hue� 

ga podemos decir, que podran decidir los trabajadores po� 

la declaratoria de huelga o someter sus diferencias a un 

tribunal de Arbitramento, señalando con claridad las re 

gla� legales para esta decisi6n. 

Con esta reforma, se da un paso importante en la actuali 

zaci6n de la normatividad laboral: algunos aspectos se a 

dicionaran o revisar�n en el futuro, al tiempo que lo in 
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diquen las evaluaciones. 

4.3.2. Aspectos negativos. La inestabilidad es el prob]e 

ma principal d� la crisis laboral en Colómbia, y esta se 

agudiza debido a que los trabajadores est�n desprotegidds 

en su relaci6n laboral. La ley 50 de 1990 ha venido a �n 

crementar esta inestabilidad pues, se da una inversi6n d'� 

principio general del dere�ho del trabajo, en que los co� 

tratos a t�rmino indefinido �on:la regla general y los a] 

t�rmino fijo la excepci6n; adem�s. la supresi6n del 11mi 

te mlnimo de un aílo para el contrato a t�rmino fijo. 

El art 3Q de esta ley, consagra la inestabilidad absolu 

ta en el empleo y la neg�ci6n de la sindicalizaci6n por 
' 

temor a la no pr6rroga. Tambi�n contribuye, la supresi6n 

de la acci6n de reintegro por despido sin justa causa dei 

,trabajadores con m�s de 10 anos de servicios continuos :'.

la supresi6n de la pensi6n-sanci6n. 

La incesante proliferaci6n de las agencias de empleo, a 

pesar de que la ley 50 de 1990 introdujo modificaciones 

a estas, s� aparta del Convenio 96 de la O.I.T.� �elati 

vo a las agencias de· colocaci6n, ·en las cuales se encuen '. 

tran vinculados m�s de un mill6n de trabajadores colombi� 

nos, donde su salario y prestaciones tienen una reducci6� 

del 52% m�nos que los vinculados directamente a la empre 
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sa usuaria. 

Otro aspecto que conviene mencionar, es que la legisla 

ci6n nueva ha entronizado excepciones al auxilio de ce 

sant1a, en algunos casos para amortiguar el impacto eco 

n6mico que implicaria el pago total de esa obligaci6n -

cesant1a restringida-, y en otros, para excluir del bene, 

ficio a qui�nes por razones de-parentesco o de imposibi 

lidad econ6mica no podrán satisfacer ese cr�dito, tales 

como: la exclusi6n del derecho para la industria familiar, 

para los trabajadores transitorios, para ciertos artesa 

nos, para patronos sin carácter de empresa y para los tra 

bajadores de la construcci6n. 

Entre los factores que contribuyen al aspecto negativo 

de la reforma podemos mencionar: -la falta de �tica so 

cial y de solida�idad en ciertos sectores del capital: 

-la desprotecci6n del derecho de asociaci6n sindical y,

-la vio lene ia.

Como toda reforma prqgmática, suscita controversia, no a 

rranca aplausos y tropieza en sus inicios con algCn excep 

ticismo temperamental. Per·o, a medida que sea capaz de 

producir en la vida comunitaria los beneficios esperados, 

en su parte positiva, irá aumentando el nivel de acepta 

ci6n. 
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4.3.3. Qu� se puede espe�ar de la reforma?� El estudio; 

de la reforma de la leg�slaci6n laboral debe ser realiza: 

do en el movimiento o�rero, ante todo aprovechándolo pa 

ra desarrollar la conciencia de la clase de los trabaja 

dores y elevar su nivel pol1tico. En esa perspectiva , 

. creemos que tal estudio debe tener por lo menos tres pun 

tos de referencia: 

-Los alcances de la reforma: se trata de modificar el

derecho burgues en sus c6digos sustantivo y procesal del. 

trabajo, no debemos equivocarnos sobre el car�cter bur 

gués del derecho laboral Colombiano, ni confundirnos res· 

pecto a los alcances de una reforma que en modo alguno 

le quitar� ese car�cter. 

-El movimiento obrero tiene dos m6viles de gran importan,

cia para lµchar por una reforma a la legislaci6n del tra'

bajo: en primer lugar, el rrop6sito de que la legislaci6ri

laboral reprima en lo m1nimmo la lucha de la clase obrera

o trabajadora, es decir, que disminuya las limitaciones

a su combate contra lós empleadores y su gobierno. En se

gundo lugar la conveniencia, m�s �an la urgencia de que

una legislaci6n laboral progresista, amortigue un poco la

dureza de la explotaci6n que los trabajadores padecen.

-No debe entenderse la lucha por la reforma laboral, co
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mo la integraci6n de la clase obrera al orden establecido 

ni como su inhabilitaci6n deliberada para combatir ese ar 

den. En esto debemos detenernos pues, en el movimiento 

sindical Colombiano hay distintas posiciones alrededor de 

tal asunto. 

Teniendo en cuenta lo anterior, pod�mos seAalar lo que se 

puede esperar de la reforma: el estudio de este problema 

debe ser adelantado de ta 1 manera que é 1 no de lugar en 

el proletariado a esperanzas de redenci6n por la ley bur 

guesa. Por eso, al meternos en el tema es necesario ana 

lizar el contexto de la reforma. Especialmente es conve 

niente mirar la lucha por la reforma desde diversos ángu 

los del movimiento sindical Colombiano actual. 

Sabemos que hay un s�ctor importante para el cual la le 

galidad vigente, es decir, la ley del burgués, su orden 

jur1dico, es el limite de la acci6n de los trabajadores. 

SegGn qui�nes all1 militan, los trabajadores deben acatar 

ese 11mite, detenerse reverentes ante él y no tratar ja 

más de desbordarlo. Pero tambi�n piensan ellos que a e 

se marco jur1dico debe ser incorporadas algunas normas o 

que mejoren las condiciones de vida de los trabajadores. 

Es esa una posici6n legalista que signifi6a la integra 

ci6n total de la clase obrera en el orden burgu�s. Pero 

no es la Gnica actitud sindical frente a la legalidad. Y 
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hay una fuerza, encabezada por la Confederaci6n Sindical 

de trabajadores de Colombia, -C.S.T.C.- que plantean la 

conquista de una reforma laboral progresista, sin sacri 

ficar la independencia de la clase del movimiento obrero. 

Dicho de otro modo, existe un sector que asume su parti 

cipaci6n en la lucha por una legislaci6n laboral sin que 

ello signifique su integraci6n al sistema de explotaci6n 

del trabajo, ni el abandono de la misi6n hist6rica de a 

batir el r�gimen de iniquidad en que la inmensa mayor1a 

de los hombres se consume en el mortal esfuerzo de produ 

cir para que vivan qui�nes no producen, pero se apropian 

de lo producido. 

M�s exi�te tambi�n otra po�ici6n: aquella que repudia to 

da participaci6n del movimiento obrero, no solo en las 

luchas legales, sino en la batalla por una determinada 

legalidad dentro del capitalismo. Para ella la acci6n 

de los trabajadores en este sentido, sin desbordar el 

sistema burgues, sin romperlo, sin destruirlo, acaba por 

integrar a la clase obrera, someti�ndola pasivamente a 

la explotaci6n. 

Estas tres posiciones a las cuales nos referimos, exis 

ten en nuestro sindicalismo. Ellas se mueven, se desa 

rrollan en el seno de la clase obrera colombiana y por 
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eso la discusi6n acerca de la reforma laboral debe partir 

dél reconocimiento y aceptaci6n de su existencia. 

4.3.4. La reforma laboral y la unidad de acci6n. Hay en 

Colombia un sindicalismo org�nicamente dividido. y con pro 

fundas divergencias ideol6gicas. 

De entre esa realidad concreta ha emergido la unidad de 

acci6n como un camino hacia la superaci6n de tan negati 

vas condiciones. El Consejo Nacional Sindical es la me 

jor expresi6n de esta pol1tica en su nivel actual. La 

naturaleza de la unidad de acci6n hace posible que las 

organizaciones sindicales elaboren un proyecto de refor 

ma laboral con el compromiso de defenderla unitariamente 

sin renunciar a_la lucha ideol6gica de la cual forma·par 

te de esto de las relaciones entre reformas y revoluci6n. 

El concenso, hoy sumamente amplio, de que sin necesidad 

de lograr la unidad ideol6gica se puede trabajar en uni __ _ 

dad de· acci6n y aan llegar a la unidad organica, debe te 

ne� como elemento correlativo la convicci6n de que ni a 

quella, ni esta, exigen que se ponga f1n a la lucha ideo 

16gica, al diario combate por ganar a los trabajadores pa 

ra ·una pol1tica de clase consecuente y acertada. 

En esas condiciones concretas de nuestra vida sindical, 

la reforma de las leyes del tra5ajo �e convierte otra vez 



79 

en un objetivo com�n, con claros antecedentes hist6ricos 

que conviene rememorar. Cuando el Doctor Lleras Restrepo 

impuso en 1968 la reforma administrativa que arrebat6 a 

la inmensa masa de trabajadores estatales el derecho de 

negociaci6n colectiva, no todo el sindicalismo trat6 de 

imped1rselo. 

Por qu�, porque hab1a un sector que en ese entonces par 

ticipaba totalmente de las ideas del régimen sobre el de 

sarrollo econ6mico y ve!a en ellas un mecanismo para im 

poner a los trabajadores del Estado la pol!tica de sala 

rios que predicaba el frente nacional. 

Sin embargo, cuando los afanes antisindicales de Lleras 

Restrepo fuerdn m�s lejos y su gobierno pas6 de la refor 

ma administrativa contra los trabajadores del Estado, a 

un intento de c6digo labbral tremendamen�e regresivo que 

golpeaba m�s a�n los derechos de la negociaci6n colecti 

va y de la huelga con el pretexto del impuso al desarro 

llo industrial, tomando además las cesant1as para montar 

un aparato de cr�dito a los patronos, todo el movimiento 

sindical enfrent6 esta pol1tica: surgieron comités de u 

nidad de acci6n con participaci6n de sindicatos de la C. 

S.T.C. de la U.T.C. y de- la C.T.C. y de los grupos que o 

más tarde concurrieron a la formaci6n de la C.G.T. 
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He aquí un valioso antecedente de la unidad de acci6n so 

bre aspectos de la legalidad laboral. Pero m�s adelante 

hubo otras experiencias unitarias en el mismo sentido • 

Durante el gobierno del Doctor Pastrana Barrero, la ma 

yor parte del sindicalismo rechaz6 el plan de acaparamien 

to de la cesantla a través de los fondos regionales de 

capitalizaci6n. 

A pesar del apoyo prestado por la mayorla de los miembros 

del Comité Ejecutivo de la U.T.C., a tales entidades, va 

rias de sus federaciones regionales y de industria y mu 

chlsimos de sus sindicatos, se integraron a los comités 

de unidad contra ellas. Mayor fuerza alcanz6 esta acci6n 

unitaria frente al proyecto de ley que suprim1a los d1as 

festivos. En ese momento, un grupo de Parlamentarios de 

oposici6n pertenecientes a. la Anapo y al Partido Comunis 

ta, se desplaz6 por el pa!s en compañia de dirigentes sin 

dicales lo cual elev6 la presi6n del movimiento popular 

hasta hacer fracasar aquel proyecto de ley. 

En el año 1975 en el Congreso de la RepOblica, parlamen 

tarios extraldos de la U.T.C. defendieron conjuntamente 

con otros, elegidos en la lista de la Uno apoyados por 

la C.S.T.C. un proyecto de ley que restauraba el derecho 

de huelga suprimiendo la limitaci6n del Decreto 939 de 

1956, consistente en que el gobierno puede poner f1n al 
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movimiento a los 40 d!as de iniciado; abol1a la facultad 

del Presidente para ordenar la terminaci6n en cualquier 

tiempo, de una huelga, dizque en defensa de la economía 

nacional; modificaba los criterios sobre servicios p6bli 

cos, reduci�ndoles de manera exclusiva a los que presta 

el Estado y creaba la huelga imputable al patrono en de 

terminada circunstancia. 

La coincidencia de la U.T.C. y la C.S.T.C. alrededor de 

aquel proyecto de ley debe ser destacada porque registra 

el cambio progresivo que frente a la política econ6mica 

del ·r�gimen ha venido d�ndose lentamente en la uni6n de 

trabajadores de Colombia. Es importante recordar a pro 

p6sito de este terna, que precisamente el Decreto 939 de 

1966 que cercen6 el derecho de huelgü, fué dictado por 

el gobierno con el respaldo de la U.T.C. y de la C.T.C. 

La presentaci6n y defensa de aquel proyecto de ley sobre 

huelga,expresa un cambio en la posici6n de la U.T.C. res 

pecto a la política.oficial de salario y est� sin duda al 

guna, entre los pasos preliminares del paro cívico nacio 

nal de 1977. 

Finalmente, podemos señalar que la unidad de acci6n se 

di6 también, en la elaboraci6n de un proyecto por parte 

de las centrales obreras, el cual contenía otra propues 

ta de reforma laboral del año de 1990, y en la que se 
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destacaba el modelo del estatuto laboral. 

Estos antecedentes alrededor de la legislaci6n laboral , 

ayudan a plantear ahora la posibilidad de una acci6n uni 

taria muy amplia con el fin de lograr que la pr6xima re 

forma, abra paso a las luchas de la clase obrera en lu 

gar de entorpecerlas. 

4.3.5. La democracia colombiana y la reforma laboral. La

bCrsqueda activa y militante de una ley laboral que amplie 

y profundice los derechos de los trabajadores debe corres 

ponder a una consecuente pol!tica de combinaci6n de todas 

las formas de lucha de masas para derrotar al poder patro 

nal. Es decir, debe estar enmarcada por una movilizaci6n 

organizada y sistemática de los trabajadores. 

Curiosamente, pero no por azar la reforma laboral está 

planteada como aspiraci6n simultánea aunque antag6nica, 

de los trabajadores y de la capa monopolista de la bur 

gues!a. Mientras para ellos se debe rescatar los dere 

chos perdidos en largos años de estado de sitio, para es 

tos se debe ahondar el carácter represivo de las leyes 

vigentes, haciendo más dificil aCrn la organizaci6n de los 

asalariados. Esta circunstancia da especial relieve a 

la discusi6n sobre el 6rgano del Estado que debe aprobar 

la: el Ejecutivo?, el Legislativo? • .  En aquel se cifran 
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los deseos antisindicales del monopolio y en este, buen 

margen de posibilidades de presi6n del movimiento obrero. 

El periodo actual de la decadencia del orden burgués se 

caracteriza tambi�n por el desplazamiento del poder que 

antes reposaba en los Congresos y Parlamentos, hacia la 

autoridad del 6rgano ejecutivo. En materia de legisla 

ci6n laboral la experiencia colombiana es bien diciente: 

casi toda ella se ha producido en decretos de estado de 

sitio. 

Es esta la raz6n por la cual los patronos y su prensa , 

han exigido que el congreso desista de ejercer sus fun 

ciones de legislador y las ceda al ejecutivo confirién 

dole facultades extraordinarias para que dicte los nue 

vos c6digos. 

Por desgracia, un sector sindical proclam6, también la 

conveniencia de que el ejecutivo recibiera esas faculta 

des alegando, no sin razones, que en el congreso las co 

sas se retrasan y no se trabaja con la intensidad desea 

da. El resto del sindicalismo cuando no asumi6 una posi 

ci6n de absoluta indiferencia frente al asunto, se limi 

t6 a hacer declaraciones adversas. No ha habido un viga 

roso enfrentamiento a esos planes de la clase patronal. 
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En el momento actual de vida colombiana el fortalecimien'. 

to del poder ejecutivo se ha convertido en un objetivo pd 

11tico de gran capital monopolista. Esto tiene una 1nti 

ma relaci6n con el control de los monopolios y el imperia 

lismo Norteamericano sobre la maquinaria pol1tica de los 

partidos liberal y conservador. En un régimen seriament� 

presidencialista como el nuestro. �1 manejo de los parti 

dos mayoritarios permite un manejo c6modo de la Naci6n y 

desde el 6rgano de poder institucionalmente mas fu�rte.· 

que es el ejecutivo. Este feh6meno es correlativo al de 

bilitamiento del congreso y. no es exclusivo de nuestro 

pa1s. Para la ·burgues1a. el parlamento. en otra �poca 

punto focal de su democracia. no debe ir hoy mas all� de 

una mera fcirmalidad donde sus propias capas inferiores o 

cumplen un papel pol1tico subalterno. 

Es verdad que el parlamento actual en un momento degene 

rativo de la democracia burguesa. pero el fortalecimien 

to del ejecutivo para desplazarlo. es .un avance po11tico 

antidemocr�tico de la gran burgues1a monopolista. Al pro 

leta�iado no puede serle indiferente el proceso que tien 

de a un r�gimen pol1tico hegem6nico de las capas monopo 

listas de la burgues1a. por eso. exigir que el congreso 

asuma su funci6n legisladora en materia laboral y agigan 

tar la presi6n de las masas sobre él, es actuar en defen 

sa de la democracia. 
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Naturalmente, el car�cter progresista de la reforma labo: 

ral no depender� mec�nicamente del organismo que la efec, 

tu� pues, ·ella s6lo ser� posible con un remez6n democr�t� 

co general del pa1s y, por consiguiente tendr� las dimen 

siones que este alcance� El profesor HGctor Jaramillo U 

lloa, plantea con gran acierto lo.s alcances del problema:_; 

En fin, una reforma laboral democr�tica no pue 
de limitarse a obtener parciales objetivos de 
tipo jur1dico. Ella debe apuntar efectivamente 
a contrarrestar lai pretensi6nes del gran capi 
tal en el orden econ6mico, pol1tico y social. 
De esta manera, las reformas jur1dicas son un 
complemento indispensable. (8) 

4. 4. POSICIONES PO LARES SOBRE LA REFORMA

En relaci6n con 1� reforma laboral del aAo de 1990, sur 

gen dos criterios o posiciones llamad�s polares, uno los 

c�iterios patronales d&l Estado y el otro, la respuesta 

sindical. Debemos anotar que estos criterios se dieron 

antes de dicha reforma, y los cuales expondremos a conti 

nuaci6n. 

4.4.1. Los criterios de los empleadores. En el aAo 1989 

la Asociaci6n nacional de industriales celebr6 en Carta 

gena su Conferencia y allí discuti6 sobre la necesidad de 

8JARAMILLO ULLOA, H�ctor • .  Elemento hist6rico y jur1dico
para una Reforma Laboral democr�tica. Bogot�: Lerner, 
1981, p. 63 



una reforma al c6digo del trabajo. La Andi, descalific6" 

al Congreso de la Repablica como 6rgano adecuado para ha: 

cerla y le seAal6 como objetivo central,la disminuci6n o 

del campo de influencia de la cont�ataci6n colectiva. A· 

este prop6sito, reelabor6 y propuso una tesis relagada al.:

olvido desde fines del siglo pasadoJ la relaci6n democr� 

tica, entre trabajadores y patronos, est� en el ·contrato -

individual. Siendo Colombia un pa!s de econom1a libre , 

esta es la relaci6n que debe·pravalecer. 

La contrataci6n colectiva constituye una atadura que anu 

la a la persona humana y mata el contrato individual del 

trabajo. Los pa1ses que quieran progresar tienen que per 

mitir que la libertad individual de contrataci6n rompa e 

sas ataduras, rompa esas amarras. 

La idea patronal de liberar, como han dado en decir, el 

contrato de la atadura de la convenci6n colectiva, form6

parte de aquel proyecto reforma propuesto por L6pez Mi 

chelsen al Congreso en 1976. El art 25 de dicho proyec 

to dec!a : 

El art 132 del c6dioo sustantivo del trabajo que 
dar� as!: El patroño y el trabajador pueden con 
venir libremente el salario en sus distintas mo· 
dalidades como integral, el b�sico, por unidad 
de tiempo, por obra o destajo y por tarea, pero 
siempre respetando el salatio m1nimo legal. 
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Qu� se pretendi6 cambiar del art 132?. Nada m�s, ni nada 

menos, que la parte final que ordena respetar en la fija 

ci6n del salario convenido por el trabajador y el patrono, 

el m1nimo señalado en la contrataci6n colectiva. Pero el 

plan gobiernista de impedir el desarrollo de los sindica 

tos no han resultado fácilmente realizables. La unidad 

de acci6n y la tendencia cada d1a m�s fuerte hacia forma 

ciones por rama industrial han sido la respuesta del pro 

letariado. La reacci6n patronal a este desenvolvimiento 

de las cosas, se ha producido en los planos de la repre 

si6n policiaco-militar y de una gran compañia ideol6gica 

que justifique una nueva legislaci6n laboral m�s regresi 

va y antisindical. 

La concepci6n patronal de las nuevas leyes laborales a 

puntan directamente contra las prestaciones sociales de 

los trabajadores. En su entusiasmo antisindical algunos 

dirigentes empresariales plantearon en Cartagena la nece 

sidad de una reforma constitucional que prohibiera la e 

xistencia de prestaciones distintas al salario a cargo de 

los patronos y en beneficio de los trabajadores. 

Esa reforma constitucional forma parte de los sueños muy 

f�cilmente realizables de la patronal. Pero la concresi6n 

de sus deseos de cambiar el r�gimen extralegal y aGn el 

legal de prestaciones sociales, reduciéndolos a su m1nima 
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expresi6n, es un peligro que las facultades extraordina 

rias al Presidente, volvieron inmediato. 

Una prestaci6n legal que despierta el particular encono 

de la burgues1a colombiana es la cesant1a, sobre todo o 

con su modalidad actual de liquidaci6n. En sus propues 

tas para la reforma laboral, la Andi incluy6 el estable 

cimiento de una forma de liquidaci6n de cesant1as que o 

las haga costeables y cuantificables. Se aspira a conge 

lar las cesant1as ante la dificultad para suprimirlas,es 

ta pretensi6n que no ha sido abandonada en tan elemental 

esquema patronal est�n inscritos tanto su presi6n divisio 

nista sobre el movi�iento sindical, como el Estatuto de 

Seguridad, su proyectado estatuto de los partidos, su ley 

electoral antidemocr�tica, la reforma al poder judicial, 

su anticomunismo sistem�tico y el encarcelamiento, las 

torturas, y hasta el asesinato de dirigentes populares. 

Los poderosos est�n defendiendo con todas sus fuerzas e 

se tesoro suyo que es la mano de obra barata y tambi�n, 

las condiciones pol1ticas de su explotaci6n indefinida. 

A impedir que el fortalecimiento de la organizaci6n sin 

dical en la contrataci6n colectiva encarezca la fuerza 

de trabajo, est�n orientado los afanes reformadores de 

los empresarios. 
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Finalmente, es bueno señalar dos puntos de la ponencia a 

probada en la Asamblea de la Asociaci6n Nacional de In 

dustriales. Alli se señal6 que el gobierno vigile con a 

tenci6n a la politizaci6n del movimiento sindical para o 

que este no se convierta en instrumento clave contra el 

r�gimen de libre empresa y que se produzca una apertura 

al ingreso del capital extranjero que, según ella hoy es 

hostilizado sin raz6n. 

4.4.2. La respuesta sindical. La tendencia general y do 

minante en los sindicatos es la de buscar una nueva ley 

laboral que facilite el desarrollo de la nego�iaci6n y la 

contrataci6n colectiva. As1 se deduce de las plataformas 

de lucha aprobadas en los Congresos de las Confederacio 

nes y Federaciones. 

El Congreso de la Confederaci6n Sindical de tra 
bajadores C.S.T.C. present6 a la discusi6n de 
las dem�s organizaciones nueve puntos mínimos , 
que deber1an ser incluidos en una reforma labo 
ral democr�tica; dicen as{ los apartes pertinen 
tes de este_ documento: 

La c.s.T.C. afirma que la reforma del c6digo sus 
tantivo del trabajo y en general la reforma de 
todos los c6digos corresponde al Congreso de la 
República y que el sistema de las facultades ex 
traordinarias concedidas para reformar el c6digo 
del trabajo forma parte de la concentraci6n de 
poderes en el ejecutivo y la destrucci6n progre 
siva del Congreso de la República. Ante el he 
cho deque las facultades extraordinarias ya fue 
ron concedidas la C.S.T.C. exige que el proyecto 
de reforma sea elaborado y aprobado en una Comi 
si6n a la cual concurran representantes de las 
cuatro centrales obreras y no una de apabullan 
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convocada recientemente por el Ministerio del Tra 
bajo. Con bas.e en el estudio jur1dico, la C.S.T. 
c. plantea como punto m1nimo .que deben contener
la reforma, los siguientes:

Primero: reconocimiento pleno y plena garant1a 
del derecho de huelga para todos los trabajado 
res sin ,discriminaci6n. 

Segundo: suspensi6n de los obstaculos para la 
tonsecuci6n de personer1a jur1dica y la prohibi 
ci6n de suspenderla por v1a administrativa como 
lo estipula los acuerdos de la O.I.T. y la Ley 
26 de 1976. 

Tercero: reconocimiento del .sindicalismo por ra 
ma industrial como principal forma organizativa. 

Cuarto: garant1a de la eficacia del fuero sindi 
cal. 

Quinto: garant1a de los derechos de los trabaja 
dotes frente a mecanismos de superexplotaci6n co 
mo el sistema de contratistas y la presencia de 
iritermediarios en mercado laboral. 

Sexto: reconocimiento del derecho de contrata 
ci6n colectiva para todos los trabajadores sin 
discriminaci6n, g�rant1a de su eficacia y adap 
taci6n del r�gimen de contrataci6n colectiva a 
la organizaci6n sindical por rama industrial. 

S�ptimo: eficacia de la sanci6n penal para deli 
tos coritra el derecho �e asociaci6n. 

Octavo: un r�gimen de estabilidad en el trabajo, 
qué impida los despidos masivos y sin justa·cau 
sa. 

Noveno: un régimen de jubilaci6n que garantice 
el 100% de salarios con la edad y el tiempo de 
servicios señalado en el art del actual c6digo. 
sustantivo del trabajo. {9) 
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9CONGRESO DE LA CÓNFEDERACION UNITARIA DE TRABAJADORES.
Primer Congreso de la Confedera6i6n. Memorias. Barran 
quilla: s.e. 1991, p. 18 
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Por las caracter1sticas del certamen, el Congreso de la, 

c.s.T.C. redujo a nueve los puntos b�sicos para la movilí
:,

zaci6n sindical unitaria alrededor de la reforma laboral�

pero insisti6 _en que para esta central ser�n bienvenidos 

los que otras organizaciones quieran.agregar.

Los. nueve puntos propuestos parla C.S.T.C. no agotan el 

tema pero constituyen verdaderos par�metros de una refor 

ma democr�tica. Otras formulaciones que coincidan con e 

llos o los complementan han salido de distintos lugares. 

La asociaci6n de abogados laboralistas al servicio de tra; 

bajadores ha elaborado propuestas que cubren los nueve o 

puntos m1nimos de la propuesta de la C.S.T.C. y se extien'. 

den otros t6pico� tan importantes como el r�gimen d� con 

cordatos y quiebras en relaci6n con los derechos de los 

trabajadores, la aplicaci6n de la parte individual del C6 ·· 

digo sustantivo del trabajo a los servidores del Estado, 

la carrera administrativa, el c6digo de procedimiento la 

boral y otras normas. 

4.4.3. La reforma laboral y el servicio público. Tanto 

el derecho de huelga como el de contrataci6n colectiva , 

sin discriminaci6n chocan con el principio que inspira a 

1� legiilaci6n actual, que según el Estado y los patronos 

encarnan el servicio público. 
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Apoy�ndose en esta deformaci6n de la realidad el Estado 

Colombiano ha cercenado gravemente el derecho de huelga,: 

lo ha hecho en tal exceso que sobre el particular, dice 

Yesid Triana: 

El Comit� sindical d� la O.I.T. cancept0o que 
deb1a llamar la atenci6n a Colombia sobre los a 
busos que podr1an ocurrir y en vista de las con 
secuencias que pueden tener la restricci6n del 
derecho de huelga sobre el ejercicio de los de 
rechos sindicales, sugiri6 al Gobierno la posi 
bilidad de estudiar una modificaci6n de la le 
gislaci6n en el sentido de que si decidiera pro 
hibir la huelga en determinados casos ellos fue 
ran restringidos taxativamente a los servicios 
considerados estrictamente esenciales. (10) 

Es bien sabido que en el régimen constitucional anterior, 

se incontraba prohibida de manera terminante, la huelga 

en los servicios p0blicos de cualquier clase. En otras 

palabras, aquella prohibici6n que el articulo de la anti 

gua constituci6n planteaba como una excepci6n, poco a po 

co se fu� convirtiendo en una norma general y entonces , 

el derecho de huelga qued6 cada vez m�s restringido, a 

las pocas actividades de los particulares que no ten1an 

mayor influencia en el bienestar de la comunidad. Ya no 

tenía vigencia la teor1a de Le6n Duguit. La prestaci6n 

de los servicios p0blicos ya no era la funci6n priorita 

ria del Estado, pues ahora cualquier particular pod1a a 

1OTRIANA, Yesid. Derechos Humanos y Garant1as Sindica 
les. Bogotá: Pazgos, 1978, p. 26 
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legar que su empresa tambi�n estaba a salvo de las huel 

gas, pues con su lucrativa actividad, estaba procurando 

el bienestar de sus conciudadanos. 

A pesar de la expresa prohibici6n constitucional de ape 

lar a la huelga en los servicios pGblicos, las crudas rea 

lidades econ6micas, obligaron a los trabajadores de las 

entidades oficiales a pasar por encima de la norma y lan 

zarse a la huelga, cualquiera que fueran las consecuencias 

desfavorables que de su conducta se derivaran. Este divor 

cio entre un mandato constitucional y la realidad econ6mi 

ca y social, fu� lo que llev6 a los constituyentes de 19 

91 a elaborar el articulo 56 de la nueva constituci6n, cu 

ya reglamentaci6n parcial debe ser objeto del Congreso. 

Ya vimos atr�s c6mo �sta exagerada restricci6n, provoc6 

el desbordamiento por encima de lanorma constitucional y 

sus correspondientes desarrollos de orden legal y por e 

so los señores constituyentes de 1991, decidieron elabo 

rar el art 56 de la carta actual, que afirma en sus dos 

primeros incisos: "se garantiza el derecho de huelga.sal 

vo en los servicios pGblicos esenciales definidos por el 

legislador". "La ley reglamentar� este derecho". 

Como puede apreciarse del simple cotejo entre la norma 

constitucional anterior y la vigente_, existe una diferen 
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cia substancial. En las actuales normas, la huelga tan 

solo est� prohibida cuando se trate de los servicios p6: 

blicos esenciales, definidos por el legislador. 

En consecuencia, ya no se trata de la totalidad de los 

servicios p6blicos de car�cter general com6 prescrib1a 

la constituci6n anterior, ahora se requiere que se trate 

de un servicio esencial, seg6n posterior definici6n le 

gislati.va y·a conseguir esta apreciaci6n, es lo que la 

ley debe definir. 
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La nueva carta fundamental de los Colombianos trae profun 

doocambios institucionales, carece de la unidad conceptual 

necesaria, típica de otras disposiciones y de otros textos 

constitucionales elaborados en condiciones hegem6nicas co 

mo fué la norma de 1886. Es producto de acuerdos, de las 

transacciones, de victorias, de derrotas y por qué no de 

cirlo, de ligerezas y de desconocimiento de algunas insti 

tuciones por parte de los señores delegatarios. Es una 

constituci6n hecha de af�n. pero producto de un gran es 

fuerzo colectivo y del deseo de acertar. 

La nueva constituci6n en lo laboral, para ensayar alguna 

aproximaci6n, aGn a riesgo de caer en esquematismo, dire 

mos que es formalmente proteccionista en lo individual, 

realmente aperturista y neoliberal en lo colectivo y pri 

vatista en lo estatal y en la seguridad social. Las dis 

posiciones laborales se encuentran contenidas b�sicamente 

en su titulo II y por ser muchas de ellas de una gran ge 

neralidad y abstracci6n requieren de desarrollo legal pa 
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ra su eficacia. Entre los aspectos a destacar en la nue 

va carta queremos resaltar los siguientes: 

5.1. LOS PRINCIPIOS DEL DERECHO LABORAL 

En la nueva constituci6n se percibe, ya desde el primer 

articulo, una actitud frente al trabajo que de entrada, 

este qued6 instituido como uno de los pilares del Estado 

social Colombiano. El nuevo texto fundamental confirma 

y refuerza los antiguos e indispensables postulados refe 

rentes a la proscripci6n de la esclavitud y la servidum 

bre -art 17-, la obligatoriedad y la protecci6n al traba 

jo con el agregado de que este es un derecho -art 25-,la 

libertad de escoger profesi6n u oficio -art 26-, el dere 

cho de huelga -art 56-, y el derecho a la carrera en be 

neficios de los servidores públicos -art 125-. Se con 

serv6 desde luego, la garant1a a lapropiedad privada en 

que sigue teniendo una funci6n social y a los derechos 

adquiridos con arreglo a la ley -art 58-, as1 como tam 

bi�n qued6 ratificada la libertad de empresa, ahora como 

funci6n social que implica obligaciones, dentro de un mar 

co de intervenci6n estatal tendiente a asegurar que las 

personas y en particular las de menores ingresos, tengan 

como efectivo a los bienes y servicios b�sicos -arts 333 

y 334-. Pero adem�s de lo anterior, en la nueva carta que

ciaron consagrados espec1ficamente el derecho de sindicali 



95 

zaci6n de trabajadores y empleadores -art 39-, el derecho 

a la seguridad -art 48-, el derecho a la negociaci6n co 

lectiva -art 55-, y un elenco de principios m1nimos que 

el Congreso deber� tener en cuenta a la hora de elaborar 

el nuevo estatuto de trabajo que dicha corporaci6n impera 

tivamente habr� de expedir -art 53-. 

Es incuestionable la trascendencia del hecho de que por 

primera vez se hayan incorporado en la constituci6n nacio 

nal un conjunto de principios propios del derecho de tra 

bajo, lo cual confiere un especial realce a esta materia 

y refleja la gran importancia que el nuevo estado social 

otorga al asunto laboral. 

Es importante advertir que no solo los anteriores princi 

pios fueron enunciados como tales por el citado art 53 , 

de la constituci6n nacional, ya que este texto comp�ndi6 

otro a saber: igualdad de oportunidades para los trabaja 

dores, remuneraci6n m1nima vital y proporcional a la can 

tidad y calidad de trabajo, garant1a a la seguridad so 

cial, la capacitaci6n, el adiestramiento y el descanso ne 

cesario, protecci6n especial a la mujer, a la maternidad, 

y al trabajador menor de edad. 
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5.2. EL ESTATUTO DE TRABAJO 

El art 53 de la nueva constituci6n ordena al Congreso ex 

pedir el estatuto del trabajo, de qu� naturaleza será esa 

ley: estatutaria, orgánica u ordinaria?. Tambi�n debemo� 

intentar precisar cuál habrá de ser el contenido y si de, 

be ser unitaria -una sola- O· n6 y porquQe?. En el proyec 

to del articulado que la subcomisi6n accidental present6 

a primer debate en plenaria se le catalogaba entre las le 

yes orgánicas, categor1a.esta que se le neg6 al estatuto. 

Pero en el art 152 se ordena dictar leyes �statutarias pa 

ra regular los derechos y deberes fundamentales,estando o 

entre ellas el derecho al trabajo, el deber de trabajar.y 

el principio protector -ért 25-, de otra parte. la expre 

si6n estatuto, no usada hasta ahora, parece sugerir que 

se refiere a este tipo de leyes. 

En lo que respecta al contenido del estatuto del trabajo, 

el articulo remite a los principios que dentro del mismo 

se enuncian es decir, debe ocuparse de manera arm6nica de 

la parte general. de la individual, de la colectiva, del 

procesal, y tambi�n de la seguridad social. 

5.3. IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 

Aspecto este nuevo que consideramos ha de desarrollar la 
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ley en asuntos tales como igualdad de oportunidades para 

ingresar a la empresa, igualdad de oportunidades en los 

ascensos o promociones, para acceder a mejor remuneraci6n 

para acceder a mejores condiciones de trabajo, etc. 

5.4. REMUNERACION MINIMA 

Esta es vital y m6vil, proporcional a la cantidad y cali 

dad de trabajo. Enfoque aperturista, flexibilizador y neo 

liberal en el tema del salario m1nimo. El c6digo sustan 

tivo del trabajo por el contrario defin1a el salario mini 

mo como: familiar y no individual, -atendiendo a las nece 

sidades y no al rendimiento, -buscando satisfacer las ne 

cesidades normales -materiales, morales y culturales-, y 

no meramente vitales. Esta definici6n por su contenido 

social, fu� aceptada sin discusión por la constituyente. 

5.5. ESTABILIDAD EN EL EMPLEO 

La noci6n de estabilidad sugiere a primera vista la ina 

movilidad en el cargo pero ello no es cierto. De todos no 

dos ella va en contrav1a de los recientes cambios norma 

tivos introducidos por la ley 50 de 1990, -desmonte de ac 

ci6n de r�integro y supresi6n del t�rmino m1nimo de dura 

ci6n del contrato a plazo fijo-, y por la ley 60 del mis 

mo aAo, -despido indemnizado de empleados por carrera ad 
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ministrativa Decreto 1660 de 1991, declarado inexequible 

en 1992, y autorizaci6n constitucional de suprimir, fusio 

nar o reestructurar entidades de la rama ejecutiva del po 

der pGblico -art 20 transitorio-. 

En la doctrina se habla de estabilidad absoluta cuando , 

hay posibilidad legal de restablecimiento del contrato,y 

la relativa cuando apenas procede indemnizaci6n por el o 

despido arbitrario o injusto. La estabilidad tiene entre 

sus componentes los siguientes elementos: -duraci6n del 

contrato de trabajo, -sistematizaci6n taxativa o abierta 

de las causas de despido, -procedimiento para los despi 

dos y -r�gimenes indemnizatorios o de restablecimiento o 

frente a los despidos. 

Habr� mayor o menor estabilidad segGn el manejo que se le 

d� a tales componentes, todo ello dependiendo adem�s de 

factores políticos y por sobretodo de la coyuntura econ6 

mica. En este tema ser�n elementos a tener en cuenta pa 

ra el desarrollo legal, adem�s claro est� de la legisla 

ci6n derogada, de la ley 50 de 1990, el Convenio 158 y la 

Recomendaci6n 166 de la O.I.T. ambos de 1982 y sobre ter 

minaci6n de la relaci6n de trabajo por iniciativa del. em 

pleador, el primero aGn no ratificado por Colombia. 
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5.6. FAVORABILIDAD INTERPRETATIVA 

El principio de la favorabilidad en la doctrina general 

del derecho ha revestido tres formas: 

-La favorabilidad probatoria. conocida bajo el aforismo

latino i!l dubio 12.!:.2. .!:!:.Q_, opera en el campo penal pero no 

ha sido de recibo en el derecho del trabajo. 

-La favorabilidad normativa. regulada por el art 21 del

c6digo sustantivo del trabajo, diciendo las enunciacio 

nes que cuando haya dos o m�s normas vigentes del traba 

jo aplicables al caso concreto. debe aplicarse la m�s fa 

vorable al trabajador. No se trata de un caso de duda, 

como lo afirma la mentada norma, ni un problema de cono 

cimiento o de apreciaci6n. sino de conflicto normativo. 

Este principio est� consagrado en la nueva norma consti 

tucional cuando dice "situaci6n m�s favorable al trabaja 

dor en caso ••• aplicaci6n •• de las fuentes formales del de 

recho" -art 53 constituci6n n�cional de 1991-. 

-Favorabilidad interpretativa, principio consagrado por

la ley federal del trabajo de M�xico de 1970, art 18. Lo 

enunciamos diciendo que en caso de que al interpretar u 

na norma frente a un caso concreto surjan dos o m�s inter 

pretaciones razonables debe preferirse la m�s favorable 
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al trabajadorº Introducimos el concepto de razonabilidad 

por cuanto no se le puede entender como que basta traer de 

los cabellos cualquier interpretaci6n favorable al trabaja 

dar' por la que el juez tenga que abogerla. Este principio 

hasta ahora no hab1a tenido aceptaci6n legal ennuestro me 

dio, pero lo consagra expl1citamente el art 53 de la cons 

tituci6n nacional al decir; "situaci6n m�s favorable al 

trabajador en caso ••• interpretaci6n de las fuentes forma 

les del derecho". A no dudarlo el va a transformar enor 

memente la hermene6tica juslaboralista. 

5.7. EL DERECHO COLECTIVO

Los arts 38, 39, 55 y 56 de la actual constituci6n nacio 

nal se refieren a aspectos importantes del derecho colee 

tivo. El art 38 que reemplaza al 44 de la anterior, re 

pite pr�cticamente lo que este establec1a, pero suprime 

la parte final que garantiza el derecho y consagraba el 

deber de obtener el reconocimiento de la personalidad ju 

r1dica, como condici6n obvia para ejercerse derechos y

contraer obligaciones. Como tal supresi6n no puede en 

tenderse jur1dicamente como una autorizaci6n para que di 

chas sociedades o asociaciones puedan actuar en la vida 

del derecho sin reconocimiento alguno, habr� que aceptar 

que mientras se expide la ley cor�espondiente que exija 

tal reconocimiento se deber�n aplicar las normas vigentes 
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que en _materia civil, comercial y otras las hacen necesa 

rio. 

No satisfecho el constituyente con el precepto anterior, 

que como su antecedente era suficiente para la sindicali 

zaci6n, dict6 uno especifico para la materia, el 39 fil 

dem por el cual se garantiza a empleados y empleadores el 

derecho a constituir sindicato o asociaciones sin inter 

venci6n del Estado. Esta afirmaci6n es lo suficientemen 

te categ6rica.para advertir que en el futuro es bien po 

co lo que tendr�n que ver los organismos oficiales con 

la formaci6n de sindicatos, federaciones y confederacio 

nes. Y para ampliar y concretar este criterio sobre li 

bertad de asociaci6n especial, el mismo articulo agrega, 

que su reconocimiento jurfdico se producir� con la sim 

ple inscripci6n del acta de constituci6n. La regla es 

simple y clara. En adelante, el Ministerio del Trabajo 

no tiene en esta materia competencia distinta a la de re 

cibir el acta de inspecci6n y verificar el registro co 

rrespondiente� con lo cual la organizaci6n sindical res 

pectiva queda instituida en persona jur1dica. 

El principio de que la cancelaci6n y suspensi6n de la per 

sonerfa jur1dica de la organizaci6n sindical s6lo proce 

der� por v1a judicial, es una importante consagraci6n en 

que reafirma la independencia y libertad sindical y que 
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pone t�rmino a una regla que, en circunstancias determi 

nadas, permit1a tomar tales medidas por v1a administrati 

va. Debe anotarse que esta medida fu§ -tomada por la ley 

50 de 1990, por lo cual, en este aspecto no se requieren 

de una reglamentaci6n posterior. 

En relaci6n con el fuero sindical, el articulo 39 de la 

constituci6n reconoce a los representantes sindicales el 

fuero. No se trata como dicen algunos que el fuero se 

redujo al mero representante legal del sindicato, ya que 

estamos ante una garantía m1nima y no ante una disposi 

ci6n restrictiva, de otra parte los respectivos sindica 

tos son todos aquellos que ejerciten actos de representa 

ci6n de acuerdo a los estatutos, pensamos que por el con 

trario la nueva norma tiene car�cter expansivo frente a 

la redacci6n de la ley 50 de 1990 en esta materia. 

Y en cuanto a las dem�s garant1as para el cumplimiento 

de la gesti6n sindical, aspecto este novedoso en el tex 

to constitucional que se orientar� en su desarrollo le 

gal a asuntos tales como permisos sindicales, derechos 

de informaci6n sindical, etc. 

El art 55 de la carta otorga rango constitucional y garan 

tiza el derecho de conflicto en las relaciones laborales, 

con las excepciones que señale la ley. Este derecho e�is 
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te en nuestra legislaci6n pr�cticamente desde la ley 78 

de 1919 y se hab1a venido ampliando y perfeccionando has 

ta la expedici6n de la ley 50 de 1990. Sin que sea del 

caso rememorar ahora sus modalidades, bastn recordar que 

de él est�n exceptuadas las fuerzas armadas, que no se re 

conoce a qui�nes est�n vinculados al Estado por una situa 

ci6n legal y reglarneritaria, los cuales sin embargo, puede 

ejercer el derecho de petici6n, que se reconoce y garanti 

za con limitaciones a quiénes est�n vinculados por un con 

trato de trabajo con el Estado, y que se otorga sin limi 

taci6n a los trabajadores del sector privado. 

La importancia del texto radica no tanto en la expresi6n 

del privilegio cuanto en haberlo erigido en garantia de 

modo que en el futuro, el legislador no podr� desconocer 

lo. Pero como �l mismo dispone que el legislador podr� 

establecer las excepciones que considere necesarias, ha 

br� que esperar una nueva ley, que teniendo en cuenta to 

da la normativa de la constituci6n, disponga si se mantie 

ne la situaci6n actual o si se modifica y en qu� sentido. 

El art 56 reitera la garantfa que para el derecho de huel 

ga establecia el antiguo art 18, pero con la variante de 

hablar de los servicios públicos esenciales, en vez de ser 

vicios públicos en t�rminos generales. 
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La cuesti6n radica en determinar que se entiende por ser 

vicio pGblico esencial, para este efecto. En la actuali 

dad el art 430 del c6digo sustantivo del trabajo modifi 

cado por el Decreto extraordinario 753 de 1956, enumera 

una serie de servicios pGblicos para prohibir en ellos a 

la huelga , que no parecen contrarios a la noci6n de lo 

esencial , y que por lo mismo no parecen opuestos a la nue 

va normativa constitucional. 

Debe tenerse en cuenta que elcitado art. 430 trae una de 

finici6n de servicio pGblico, tomado del derecho adminis 

trativo, que en sus trazos generales coincide con aque 

llas actividades que son fundamentales para el buen fun 

cionamiento de la vida comunitaria y que ha venido sien 

do aceptada por la jurisprudencia de los m�s altos tribu 

nales de justicia, lo que permitir1a considerar que el 

legislador no hallaría motivos razonables para cambiarla. 

Pero obviamente , el congreso puede tener un criterio di 

ferente y, por ejemplo regresar a la vieja noci6n de ser 

vicio pGblico. Esto no se sabr� sino cuando se reglamen 

te el texto constitucional,pero para entonces a m�s del 

simple art 56. debe tenerse en cuenta las disposiciones 

contenidas en los arts 365 y siguientes. 

Hemos �e observar que mientras el legislador no establez 

ca cu�les son esos servicios pGblicos esenciales, todos 



105 

los trabajadores con derecho a negociaci6n colectiva tie 

nen el derecho a la huelga, porque: -se estableci6 corno 

regla general la huelga, -el caso de excepci6n que prev� 

el nuevo art 56 de la constituci6n nacional, debe ínter 

pretarse restrictivamente por ende, s6lo el legislador o 

puede enunciar esos servicios pGblicos esenciales, -el le 

gislador ha definido los servicios pGblicos en desarrollo 

del antiguo artículo 18 de la constituci6n nacional, pero 

nunca ha enunciado los servicios pGblicos esenciales que 

menciona el nuevo art 56 ibidem. Claro está que toda es 

ta problemática depende en Gltima instancia de la inter 

pretaci6n que prevalezca frente al árt 85 de la constitu 

ci6n. 
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6. CONCLUSIONES

(Al analizar y estudiar la Reforma Laboral -Ley 50 de 19\,
(
, 

i 90- podemos decir que es un componente del nuevo modelo 

; de desarrollo econ6mico neoliberal que se está aplicando\ 

en Colombia, conocido con la denominaci6n de apertura e 
(
1 

con6mica, e impuesto por el Fondo Monetario InternacionarJ
S\\ y el Banco Mundial. 

� 

Las premisas en que se su�tenta tal modelo de desarrollo 

son: dejar en libertad las fuerzas del mercado, es decir, 

. que la econom1a en base al libre juego de oferta y ciernan 

da, en un incremento y diversificaci6n de las exportacio 

nes de rroductos Colombianos, en la liberaci6n de las im 

portaciones, en el desmonte del estado benefactor o de 

bienestar, en una modernizaci6n de la industria Colombia 

na y en una reducci6n de los costos laborales. 

La adopci6n de este modelo de desarrollo est� determina 

do por la crisis generalizada y prolongada que ha venido 

soportando la econom1a capitalista desde la d�cada de los 
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aA6s setenta y que se ha expresado por medio de períodos 

largos de recesi6n y períodos cada vez m�s cortos de recu 

peraci6n. Esta situaci6n se combina con la crisis econ6 

mica, social y política que sacude a los países de Europa 

del Este y a la Uni6n Sov!etica. 

Colombia no ha sido ajena a la crisis econ6mica y social 

que ha afectado al mundo capitalista. Para superar tal 

escollo se puso en marcha inicialmente en forma gradual 

y luego de manera acelerada el modelo econ6mico neolibe 

ral que tenía como uno de sus fundamentos hacer m�s com 

petitivos los productos colombianos en el mercado ínter 

nacional� Para el logro de tal objetivo era necesario 

la reestructuraci6n o modernizaci6n de la industria co 

lombiana y la reducci6n de costos laborales para lo cual 

era imprescindible implementar una reforma laboral regre 

siva que se materializ6 a trav�s de la Ley 50 de 1990, y 

mediante la cual se eliminaron esenciales derechos de 

los trabajadores sobre todo en la parte laboral indivi 

dual, en t.6picos como la estabilidad laboral, jornada 

de trabajo, salario, retroactividad de la cesantía, pen 

si6n-sanci6n, y a6n cuando se lograron avances formales 

en la parte colectiva en lo que tiene que ver con el de 

recho de asociaci6n, hay que señalar que las formas de 

contrataci6n, tanto en lo laboral individual como en lo 

administrativo, asi como el proceso de privatizaci6n y 
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liquidaci6n de las empresas estatales y la eliminaci6n en 

�l de la figura de sustituci6n patronal est�n debilitando 

en la realidad el ejercicio de tal derecho y el de la con 

trataci6n colectiva • 
. ) 

- -------

En s1ntesis, podemos afirmar quela apertura econ6mica ha 

significado una reducci6n dr�stica del salario real de 

los trabajadores, mayor desempleo, recorte en el presu 

puesto de la Naci6n, de los recur�os con destino Bl �rea 

( .social, fortalecimiento del capital especulativo o finan 

\ ciero y una tendencia a la consolidaci�n de las empresas

�asnacionales. 

�-- · · 

Por lo tanto, podemos de�ir que, el pa1s requiere urgen 

temente de una verdadera reforma laboral que se dirija a 

corregir los aspectos cr1ticos del panorama social y la 

boral de la naci6n. 
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