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INTP-ODUCCIOt� 

La protección de los créditos laborales en caso de 

insolvencia del empleador, es asunto que ha preocupado a. 

la gran mayoría de los países del mundo, los cuales han 

establecido normas protectoras a estos créditos !?ara el 

evento que se comenta. 

Este es un problema social que ha adgu�rido contornos 

realmente preocupantes en los últimos años, en el mundo es 

cada vez mayor el número de quiebras y de cierres de 

empresas en que los trabajadores, no sólo pierden sus 

empleos debido a la desaparición de su frente de trabajo, 

sino que además, dejan de cobrar sus salarios aún 

pendientes de pago, o sus indemn�zaciones de fin de 

servicios, ya sea por falta de activos en la guiebra en 

cantidad suficiente para pagar tales obligaciones, o 

porque dichos activos están afectados en prioridad al pago 

de créditos de otros acreedores, que gozan de un derecho 

de cobro preferencial. 

.. 

La legislación nacional ha procurado también establecer 
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formas de protección de la intengabilidad del salario, 

formas estas expresadas en los princit?ios ce la libre 

cis:)oni.bilidad de salario, la obligación de s::agarlo en 

moneda ce curso legal y de manera periódica, la 

�rohibición de efectuar descuentos salvo en- casos de 

mediar la voluntad del trabajador o de una or6en judicial. 

También se prevee la inembargabilidad con ciertos límites. 

�ambién ha dispuesto la legislación, gue el salario y debe 

entenderse que los demás derechos laborales, tienen un 

grado preferencial en los concursos de acreedores, 

debiendo ser pagados sobre los activos de la quiebra con 

prioridad a los créditos de los acreedores ordinarios. 

Esta regla ha sido reconocida también en una norma 

internacional como es el Convenio número 95 de 1949 de la 

Organización Internacional del Trabajo. 

Sin embargo, aún el carácter de privilegiado de estos 

créditc-.::: puede y suele ser ineficaz en todos aquellos 

casos gue. bastante trecuentes, en que los activos de las 

empresas insolventes son muy importantes o simplemente no 

existen, en este caso no vale la pena siquiera abrir un 

proceso judicial, es mas lo que se perdería en costas 

judiciales que lo que se podrá recuperar, de ahí que 

frente a este problema se, propone en este estudio 
.. 

establecer sistemas de garantías salariales, como 

alternativas de solución a este problema. 



1. QUIEBP.A Y CIERRE DE LAS EtWRESAS

1.1. GENERALIDADES 

10 

Debido a la gravedad cie las consecuencias que para el 

desarrollo del comercio y para la economia puede traer el 

incu�plimiento de las obligaciones de carácter mercantil, 

el Derecho Comercial ha elaborado la teoria de la quiebra 

o Derecho concursa!; el cual tiene entre otras finalidades

buscar en caso de cesación de pago o incumplimiento de las 

obligaciones de los comerciantes, proteger los intereses 

del deudor mismo, de sus acreedores y el interés social, 

al igual que evitar les hechos contrarios a dichos 

intereses y sancionar su violación en caso de culpa o 

dolo. 

Hoy, dada la creciente aplicación del concordato, se puede 

señalar gue uno de los objetivos generales del derecho de 

quiebra es evitar las funestas y graves consecuencias del 

real incum�lirniento en los pagos o los efectos de un 

proceso de quiebra o bancarrot�, ya en curso. 



1.2. EVOLUCION HISTORICA 

Desde tiempo muy remoto, ha sido causal de preocupación 

para los legisladores el buscar medios adecuados 

tendientes a procurar el cumplimiento de las obl�gaciones 

por parte de los comerciantes, que se 

dificultades económicas. 

hallen en 

No se puede pensar en el fenómeno de la bancarrota, 

de la cesación de pagos, la insolvencia o la quiebra 

en una sociedad de economía privada por el simple 

intercambio o trueque de los productos. Tales fenómenos 

sólo pueden tener ocurrencia cuando el creciente 

desarrollo del tráfico comercial y de los negocios en 

general, el intercambio de bienes o productos comienza 

a realizarse mediante pagos o contraprestaciones no 

inmediatas, esto es, a plazos. Por esta razón y en ese 

momento es cuando surge, el fenómeno del crédito y 

también la necesidad de elaborar normas que sirvan para 

su tutela, su advenimiento es el principio de una 

economía o sociedad de tipo eminentemente mercantil. 

1.2.1. Derecho Romano. Inicialmente en el derecho Romano, 

la infracción al contrato o a la ley civil eran iguales 

en sus efectos a la transgresión de la ley penal . 
.. 

En la ley de las XII tablas, se encuentra un criterio 

11 
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?enal respecto del deudor incumplido,, segun el cual éste 

responde con su persona, sin �osibilidad de justificación 

en cuanto a su ccnducta y sin ninguna pi2dad por 2arte del 

acreedor. 

El rigorismo del antiguo derecho romano, �er�::.tía gu2 los 

acreedores expusieran al deudor en público, buscando gue 

alguien se compadeciera de él y saliera co�o su fiador, si 

esto no era posible, al deudor se le podía encadenar hasta 

por 60 días y aun venderlo como esclavo junto con · su 

familia o podía conservarlo en tal conóic::.5r, para sí el 

acreedor. Y algo más: A los acreedores se les permitía 

dar muerte al deudor y repartirse entre sí su cuerpo. 

En este procedimiento no se valoraban las causas o motivos 

de la cesación de pagos o de la insolvencia, pués la pena 

estaba previste; para el incumplimiento .:loloso o

negligente, e inclusive, para el debicc a caso fortuito o 

fuerza mayor. 

Este rigorismo · de la justicia eminentemente privada gue 

correspondía a la sociedad de economía primitiva fue 

cediendo poco a poco a medida que se intensificaba el 

intercambio comercial 'trayendo como consecuencia la 

transformación del sistema jurídico relacinado con el 
.. 

tratamiento a los deudores. Y fue así como hacia el ano 
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428, aparece en Roma la Lex Poetelia papiria, mediante la 

cual se establece el principio o criterio ce la cesión de 

bienes, ya no responde el deudor con su ?ersona, sino con 

sus bienes,, a ?artir de esta época, se ?arte jel ccnce?to 

segun el cual la verdadera garantia de la.s obligaciones 

debe buscarse •2n el patrimonio y no en la persona ae].. 

deudor. 

Luego, hacia el ano 649 la introducción de la llamada 

Bonorum Venditio -venta en subasta de los bienes. del 

deudor- y la Nissio inbona, gue facultaba al acreedor para 

tomar posesión de los bienes del deudor y solicitar gue se 

adjudicasen al mejor postor guien quedaba obligado a pagar 

a los acreedores pro cuota hasta el monto del �recio de 

lo comprado. para la época hubo necesidad de nombrar a 

una persona distinta de los acreedores encargada de 

verificar las adjudicaciiones definitivas de los bienes. 

A estas personas se les conoció con el monbre de Magister, 

consi_deradas el primer antecedente histórico de los 

actuales Síndicos, 

proceso de quiebra. 

Siguiendo con el 

�uxiliar de ixportancia dentro del 

análisis de la evolución de la 

institución, se encuentra a continuación la lex Julia, en 

la cual se sustrae al deu?or de algunas infamias y 

vejaciones que aun se 
.. 

mantenían como secuelas del 
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incurr,plimiento de sus oblic;aciones, por ejemi?lo, con el 

i?rocedir:üento de la Bonorum Venditio, el comprador 

adquiría titulo sobre los bienes del deudor como su 

sucesor in uni versum jus, es decir, partiendo de una 

presunción de muerte de aquél. De esta ficción, se 

derivaba elhecho de que el deudor era colocado en una 

posición de inferioridad, en virtud de la Lex Julia al 

deudor insolvente se le permitía no sufrir la infamia y 

obtener una suma indispensable para su subsistencia, 

siempre y cuando hubiere puesto voluntariamente sus bienes 

a disposición de los acreedores para que fuesen vendidos. 

Pero, básicamente la importancia de la Lex Julia, se 

encuentra en el hecho de que, dicha ley menciona con 

claridad la distinción entre deudor de buena y mala fé. 

Por último, se tiene que la tutela del crédito se sigue 

perfeccionando y se establecen medios más idóneos para 

ello. La Actio Pauliana viene a ser un instrumento 

eficaz para obtener la revocación de los actos 

fraudulentos o lesivos del deudor frente a sus acreedores. 

Para ejercer esta acción era necesario que se dieran los 

siguientes presupuestos: 

El daño de los acreedores. 

.. 

La intención de engañar al deudor 



15 

La colusión del deudor de mala fé con la contraparte 

con la cual había realizado el acto cuya revocación se 

pec1a. 

El fraude del deudor se presu�ía seg6n su comportamiento, 

lo cual no era ,:rny objetivo, ¡:;2ro :::e toc:.as formas se 

comenz3ba a analizar y tener presente el aspecto subjetivo 

3el com?ortamiento, es decir, la culpabilidad de la 

infracción. 

1.2.2. Eéa.d �edia. En este período histórico, en el que 

el derecho de quiebras propiamente dicho comienza a 

delinearse con características propias, debido a que 

italia tenía un gran auge comercial, es allí donde se creó 

y sistematizó el Derecho Comercial corno se conoce ahora. 

Los juristas italianos de aquella epoca partieron 
del concepto romano del hurto, el cual como se 
sabe, com�rendía también la a?ropiación indebida 
de cosas poseídas. Con audaz innovacion, 
mediante fi¿ciones llegaron a considerar cerno 
0ertenecientes a otros, cosas que ya hablan 
pasado en propiedad al adquiriente, como, por 
e:s�plo, las mercancías compradas en la 
inminencia de la quiebra,, y poco a poco, 
llegaron a afirmar, en general que en 
determinados casos la sontractio o apropiacion, 
puede recaer sobre una cosa que alguna vez fue 
ajena y sobre la pecunia o dinero depositado en 
efectivo, ad numerarurn. Por esta vía nuestros 
prácticos configuraron el delito de bancarrota, 
el cual,en el siglo XVI, se separó completamente 
de la matriz originaria y asur.uo una autonomía 
plena. La existencia I del delito, en tal 
concepción se sutordinaba·· a la quiebra, real o 
simulada del comerciante, porgue solamente tal 



hecho permitía considerar como económicamente 

como eran las cosas de que había dispuesto.!• 

Por aquél tiempo, se distinguió en tr·e la quiebra dolosa 

e in cu 1 p a b 1 e , i m p o ni en d o penas mu y d r á s ti ca s par a las' 

primeras. También fue por aquel entonces cuando se 

estableció la declaratoria de quiebra para los 

acreedores de minoría; al tiempo que se dispuso la 

intervención del Estado en esta clase de proceso se 

crearon funcionarios especiales para conocer de ellos 

y se dieron normas para regular el reconocimiento y 

la graduación de los créditos. Se consagró asímismo 

como medida de protección de los acreedores, el secuestro 

general de todo el patrimonio del deudor declarado en 

quiebra, etc. 

Las disposiciones anteriores se consagraron en estatutos, 

entre los que cabe mencionar los de Génova, Milán, 

polonia, etc. 

1.2.3. Edad moderna. Corresponde a este período las 

codificaciones. Los estatutos anteriormente mencionados, 

l. RUIZ, . Servio Tulio. Régimen penal de la quiebra. 

Bogotá, Legis,1990.

16 
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se to�an como modeles y expar.den por to•::.3. euro2a, 

especial�ente en Francia, Es?a�a, Ale�ania, holanda, etc. 

En Francia, el i==ri:-:-:2r Zs�2.tuto cu2 r�guló l.:1 ins�ituciér: 

1667, �osterior�ente en l�c:: ordenanzas francesas ee 1573, 

ta�ti§n se resla�entE al respecte. Zstas orGe�2úz2s 

tienen el ce hater incorporafo en sus normas 9or 

primsra v2z al noi1,bre �º '::: la institución de la cuiebra. 

En el ano 1307, se ex9idió el Códiso ce Coí:",ercio ::5.e 

napol'eón el cual consagro entre sus normas, reglas 

bastante severas en materia de quiebra, dictadas con miras 

a controlar la corrupción comercial de la época. 

Con tal propósito, se ¿ispuso en este código, entre otras 

cosas las sigueintes: 

El deudor debía renunciar a su estad..:- c:e f c�lcu¡cia 

dentro de les tres dias siguientes a la cesación de pagos. 

Se facultaba a los acreedores para elegir entre ellos 

el Síndico de la quiebra. 

Si el deudor era declara;do en quiebra, 2or ec:: 0 sólo 

h2cho, suecaba detenico. 



13 

Se constituyó el concorcatc, le cis;r:o oue 1 ¿: 

rehabilitación que el quebrado, ?2ro en condiciones que le 

hacían c�si iffiocsible deccnseguir. 

1.2.4. Antecedentes legislativcs en Colo�bia._ Se trata. 

en este ?Unte, de examinar la evolución legislativa qu� ha 

tenicc la institucién la quiebra, no sólc desee el 

punto de vista comercial, sine tarnbi§n penal. El estudio 

se hace co�o si�ple inforrnaci6n, para tener una visión ��s 

ª�?lia de lo que es el fen5meno de la Eancarrota. t::o ss 

pued2 olvidar que el orden jurídico está integrado por un 

conjunto de leyes que de manera armónica y coordinada 

tienden a tutelar el interés de los asociados, en este 

caso concreto, el interés crediticio de los acreedores del 

comerciante y proteger el normal y cumplido desarrollo del 

co�ercio y de la econowía pública. Las implicaciones que 

de tino laboral tiene el fenómeno de la bancarrota, es 

te,na central del presente estudio y por eso se tratará 

a�plia�ente en próximos capítulos. 

_:l._ ccn tinua::iórt siguiente el estudio hecho por el 

profesor Servio Tulio ruiz, en el que se hace un poco de 

historia de esta institución en el pais. 

C6digo de comercio del Estado soberano de Cundinamarca. 

Expedido en 1859, el día 
'• 

8 ce r.1arzc, este C6digo sefiala 



corno presupuesto de la quiebra el sobreseimiento en el pago 

corriente de las obligaciones, por parte del comerciante y clasifica 

la quiebra en cinco clases, para todos los efectos legales, estas 

son: 

- Suspensión de pagos

- insolvencia fortuita

- Insolvencia culpable

- insolvencia fraucúlenta

- Alzamiento.

Seguidamente, el código explica cada una de estas clases 

de quiebra establece la forma de declararla y la competen 

cia del funcionario que deba proceder a hacerla. 

Y se establece asírnisrno, 

del fallido. 

la forma de rehabilitación 

Código de comercio del Estado de Panamá. Cuando 

Col ombia se constituye en forma de República Unitaria, 

se adopta para todo el país el Código de comercio de 

el extinguio Estado de Panamá. En efecto, la ley 57 

de 1887 dice: " Regirá en la República, 90 días después 

de la publicación de esta ley, con las adiciones y 

ref ormas que ella trata". El Código de Comercio del 

extinguio Estado de Panamá, sáncionado el 12 de octubre 

de 1869, y el nacional s obre la misma materia, edición 

de 1884, que ... 

19 
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versa Gnicamente sobre comercio marino. En el Códiso de 

• , 
e) 

-

comercio ae .ana�a, se entender� RepGtlica �ende habla de

las �is�osicicnes �e los Códigos nacionales. 

Con esta incor�craci6n, el cóeigo menciona�o viene a 

resla�2ntar íntegra�ente el instituto jurídico de la 

suiebra en su Iitulo V, libro I y la verda¿ es sue en sus 

aspectos funia0entales concide con el Cócigo ¿e Coiliercio 

del Estado de Cundina�arca a que se hizo referencia. En 

efecto, el articulo 121 considera en estado de guiebra a 

todo comerciante qus scbrei?ase el pago corriente ce sus 

obligaciones y que se halle en incapacidad actual y 

declarada de cubrirlas. Además, en el artículo 122

-para efectos civiles- se distinguen cinco clases de

quiebra, como en el c5diso antes citado, a saber: 

Suspensión de pasos 

Insolvencia fortuit2 

insolvencia culpa�le 

Insolvencia fraueuJ.enta 

Alza;:¡iento 

Segui::ai�,ente en sus articules 123 a 127 describe a quienes 

.. . 

primera a suinta clase; lueso, 



..., l ,.__

2n 31 articull� 12C, s2 infica cu�ndc ss �resu�2 sus hay 

f ra u·."7 �l :=.1 t2. y 

.-::- :-- �·- -:. ·- , .-:. .--- .. 
____ ,_ _______ , 

�:.-=:el� r = ciór1 �ui-::-,:.rc�., 

la. 

2.r t: cu le 

r • 

SL2Li...',.J;:;, 

- . -
S 1-2 :. l.: -J. C l ·:: !.1

.:;.cr22�.c-r2s, J.� culifica.cién J .=:_ 

y 

i 

7 ...... -
-·- ..,,;,� 

, -
j_ �-

re�abilitaci5n ¿el guebrajc. Todos estos ca�itulcs y los 

son en tér,:ünos general2s, idf:nticcs a.1 ,..... � ... ·'""'cc.1.90 

Ge Co:•.1ercio del Est2..60 Se Cun,:3.inarnarca 3 qu,2 nos referii:ics 

en lineas anteriores, por lo tanto; sola1T.2nte a ellas se 

re;:r.i tE para no hacerles interminables en esta enu;;:eracién 

Ge norrcas. 

1 ,, ,.,. .,.., 
-'- ·_;::;,u • �st2.tu.tc, CUC: S2 

e=:-::��:.• l e:.len ·ta. c:;n el Co,,:srcio cit-:..(;c-, 

2artisndo c2 �ue la �uiebra es el ilicitc �en3l, disting�e 

tres clases a2 infraccicn�s: 

�uie�ra cul�5ble, ca3tiga62 ccn reclusi5n :� ��is a �e� 

-articulo �10- asrav�·:;¿;_ 2n 
'• 

el C3..30 ,.Jo'-· - cue 
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-artículo 311-, quiebra frauc::ul-enta, sa.1ciona-=Ja con 

reclusión de dos a cinco a�cs, articulo 312- y alzamiento

-artículo Sl3-. Deotrc la.de, �, 
e ..i. c.rtículc 314, 

e.ice "Ls q u i-2bra fraujulenta e a l zar�. i en to ¿ 2 un 

ccrredcr, ca:::tista, 

i'.a turalr,ent2, las normas csl 

int2:sran como ya se ecijo, a 153 

�or lo tanto, f:'·3.ra efecto de 12 

indispensable tener presente 

r",-:... .... J.: .-� ..._ __ 1- "-j-

sen 

e.el Có:Sisc

co�riprE:ns icr1 

... le 
,_._..__ 1210 

-=:.e Co:rt2rcio 

" 
-

Gel ilícito 

los artículos 122 

se 

y, 

es 

y 

siguientes del mencionado Código �e Comercio, en donde se 

cefinen las especies de quiebra y el alzamiento, y el 

artículo 121, el cual establece que: "Se entiende por 

comerciante el señalado como sujeto activo de la 

infracción." 

Pcr otra ?arte, el Estatuto cosentacc ¿is�one sue el 

cfrrtplice tendrá la misma pena cue el �uebrc_dc -artículo 

S15- y Ceclara cor::o causal cie exclusión e.el ilícito, el 

caso fortuito expresamente indicado para la insolvencia y

la suspensión ne pagos -artículo 316- . 

.::ás adelante, en sus artículo .Sl 7 y 218, ti¡;ifica hechos 

celictuosos referidos a los deuc.ores no cornerciantes 
1 

.. 

"gue 

incurran en insolvencia culpabl2, ?Or desiaia, te�eridad, 
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disi-.::iación o mala conducta, sufrirán un arresto tres 

meses a un a�o, si la cantidad ne pagada pasare de un mil 

::,eses. Si no pasare de esta suma, el arreste será oe 30 a 

60 oí2s", y les 'deudores insolventes, no comerciantes, 

que sean convenció.os de ocultación mal icicsa -de bienes, 

contratos 

cualquiera 

si.:c:ula dos suposición 

otra operacién dolosa 

de GeuCtas, e Ce 

ofrauculenta, que 

de�uestren claramente mala f§ o intención de causar 

perjuicio a uno on:ás acreedores legítiinos y los que, a 

sa.ti2ndas, coo9eren a es tos actos, serán castigaC:os con 

reclusión de uno a tres anos, aungue el fraude o engaf.o no 

haya surtido los efectos gue se propuso el deudor ... " 

Refiriéndose a los artículos 817 y 818, en su tratado de 

Derecho Penal, José Vicente Concha, decía que: 

Estas disposiciones no sólo pugnan con los 
principios del Derecho penal, que no admite la 
prisión por deudas, sino con lo prescrito por el 
articulo 23 de la Constitución Nacional, que 
prohibe imponer detención o arresto por deudas u 
obligaciones puramente civiles. En los casos 
concretos que se presenten deben decio¿-rse las 
deudas que ocurran a favor del procesado. 

Finalmente, respecto a este Código penal de 1890, el 

progesor jorge E. Gutierrez Anzola, dice: 

Ccoo de acueréo con el Codigo de Corr,ercio, era 
preciso entrar a establecer a cuál de las cinco

2 ,,__. " 
.12 L...,10., p • .  



formas de quiebra correspondían los hechos 
procesales, la ley penal prácticamente resultaba 
ineficaz. Era por consiguiente, preciso el 
esclarecimiento del as�ecto civil. La acción 
penal no se ponía en marcha sino, sobre la 
condición prejudicial de la calificación. En 
estas condiciones, come se ve, la represión �enal 
resultaba imr?OS ible en vista de la l2nti tu::3. del 
�roc2so civil sobre la calificación de la qu�ebra, 
el cual pacía dilatarse en forma indefinida. 

24 

Código Penal de 1936. En este Estatuto se diferencian 

fundamentalr:1ente, siguiendo las norrr:.as directrices sobre 

el elemento su:Ojeti vo e.e la infracción indicadas en su 

artículo 12 de la raisma obra, el delito doloso y el delito 

culposo de los comerciantes fallidos, cambiando elsistema 

que estaba consagrado en los estatutos anteriores. De 

otra parte, se señala a la declaración judicial de quiebra 

como antecedente necesario para el ejercicio de la acción 

penal, al autor del delito, pero no se preveé el ilícito 

que en esta monografía se denomina de posquiebra. 

Respecto a las conductas o comportamientos del ilícito, 

como en la ley actual, se enumeran en forma alternativa, y 

se exige, respecto del eler:iento subjetivo, un dolo 

es�ecífico, pués el hecho o hechos deben realizarse por el 

comerciante fallido, en fraude a sus acreedores. 

En cuanto al delito doloso, relacionado con la quiebra, el 

.. 

Ibid., p.43 



artículo 419 del Código Penal, dispone: 

Incurrirá en prisión de uno a seis arios, y en 
prohibición para ejercer el comercio por un 
t§rmino de tres a diez aAos el co@erciante 
.::ecl2r2co en quiebr2 que, en fraude a sus 
acree�cres, hubiere ejecutado o ejecute alguno de 
los h2chos siguientes: 

Simular o su9oner deudas, enajenaciones,ges�os 
o pérc.idas.

Sustraer u ocultar alguna cosa que corresponda
a la masa de sus bienes. 

Conceder ventajas indebicas a cualquier 
acreedor. 

A2rovechar el 
con las propias 
,:1enos . precio. 

estado de quiebra ?ara especular 
obligaciones, adcuiri§ndolas a 

25 

Fuera de esto, el artículo 420 define el ilícito culposo 

de la quiebra, al decir que: 'incurrirá en arresto de un 

mes a un año y en la prohibición para ejercer el comercio, 

por dos a cinco años, el comerciante declarado en quiebra 

que hubiere perjudicado a sus acreedores por sus gastos 

excesivos con relación al capital y al número de personas 

:5.e su fa�ilia, por sus especulaciones temerarias o 

ruinosas, juego, abandono de sus negocios o por cualquier 

acto de notoria negligencia o imprudencia · en la 

administración de los mismos." 

Por ello es bueno anotar que el Código Penal de 1936, 

constituyó un real avance con respecto al Código Penal de 

1990, puesto que se abolió el princio según el cual la 

quiebra es el delito, y se cambió la clasificación 

de cinco. clases de quiebra-, por un sis tema mucho más 
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coherente y moderno, co�o era el de dividir en dolosa y 

culposa a la infracci6n relakcionada con la quiebra, 

siguienao los lineamientos que la ciencia ?enal había 

ne che en cuan to a 1 ele,:;ento subj2tivo de 1'3. infracción. 

Ader:iás, aunqu2 en forma casuística y antitécnica, S-8 

clasificaron taxativa:r.ente las conductas sue constituían 

c.elito, lo cual fue una garantía para les co�erciantes 

c;ue, en esta forma, conocían concretamente el 

com?crtamiento e cor,1pcrta:nientcs sue no j_ebían realizar, 

s1 cuerian o nó verse sujetos a pena criminal. 

tl Decreto 750 de 1940. Este Decreto-ley, dictado por 

el gobierno en ejercicio de las facultades 

extraordinarias que como antes se dijo fue declarado 

inexequible después de 29 anos de vigencia vino a 

reglamentar todo el aspecto mercantil de la quiebra y a 

complementar las disposiciones criminales contenidas en el 

Código Penal de 1�36. 

Este decreto adicional al artículo 419 del Código Penal, 

al expresar que, además ce los actos que en dicho Código 

se consideran culpables, la quiebra lo es, para los 

efectos penales y �ercantiles, cuando el comerciante ha 

alterado u ocultado sus libros y documentos; cuando lleva 

contabilidad en forma oue no 1cerrni ta conocer las entradas 
-

'<f
;,,;;, 

y salidas y la Qarcha o estado de los negocios, cuando ha 

empleao.o fondos ajenos a sus propios negocies sin estar 
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autorizado 9araello; cuando no manifieste su estado 

quiebra ce acuerde con la ley; cuando se hace responsable 

de hechos que la ley consi¿era �unibles, come sirar 

cheques sin previsión ue fon:.".es ni r;revia .1... • • .,.. - 1 

au ... crlZéiClO!l C.2�

girado, estafa y otros gue hayan influi¿o je alsGn �o�c en 

la quiebra, cuando ha vendido ,r.erca.ncías a:nenos precio 

compradas al fiado, sin causa c;ue lo justifique; cu2nc:o 

aparezca ejerciendo púclice.mente el co,:·,ercio sin estar 

inscrito en el resistro fÚblico de co�ercio de la Cá�ara 

de su jurisdicción, y cuando no hay2 CU::l?liéo con la.s 

o�ligaciones que la ley le impone en orden al registro de

sus cuentas en la misma Cámara. -artículo 3o.-

El articulo antes mencionado, introdujo nuevas y numerosas 

conductas constitutivas de la infracción, entre ellas la 

relacionadas con los libros de contabilidad; pero, a su 

vez, adoleció de imprecisi_cn�s__ e incongruencias, como 

oportuna�ente le advirtió la doctrina nacional. 

Por otra parte, en el articulo 18 se es table ció una 

novedad en cuanto al conociwiento del delito: Se prorrogó 

la competencia del juez mercantil para conocer el �r�ceso 

penal. 

Tocante a este decreto, en estudio a�pliado sobre el tema, 

dijo Gutierrez Anzola, entre�otras cosas, lo siguiente: 



Si es una verdad indiscutible que la nueva ley 
contiene innovaciiones de gran troscencencia, 
encaminadas a dar protecci6n a les acreedores del 
quebrado, contribuyendo notable;-c,ente a moralizar 
el crédito y, sobre toc"!o, la re3?0nsabilidad c1e 
los comerciantes, origina al misxo tiere20 algunas 
dificultades que ya han sido debatidas en nctables 
controversias y que ser§n materia ae algunas 
ex2licaciones en este estudie' 

�o 
L.u 

Entre las dificultades que menciona este autor, está la 

redacción cel artículo segundo del Decreto citado, el cual 

¿� la i�presi6n de que no se hubiera tenido en cuenta �ara 

na5a el delito doloso ce la quiecra, �u2s se refiere, ?Or 

vía de exclusión, a la quiebra inculpable y, todo 

estosignifica que la ley de quiebra enuncia primeramente 

cuáles casos de cesación de pagos no quedan sujetos a 

responsabilidad. Son precisamente, las formas de qüiejra 

que anteriormente se denominaban fortuitas u ocasionales; 

pués en ellas, no hay imprudencia, negligencia ni 

impericia en el manejo de los negocios; es decir, la 

quiebra es inculpable cuando se realiza por fuera de los 

Extrewos de la culpa, que son 1� imprevisión y la 

posibilidad de preveer conforme a la ténica jurídica. 

Cuando se afirma que el quebrado deberá demostrar la 

ausencia de culpa, se indica que la carga de la prueba de 

inocencia corresponde al quebrado y que el Estado se 

releva de producir la de culr�bilidad, por cuanto la ley 

la presume. Como en este articulo no se habla de 
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la quiebra culposa y de la es puraoente fortuita u 

ocasional, habría wargen para su2oner que la quiebra 

dolosa ne cae bajo la presunción y pcr consiguiente, ccn 

resfectc a ella no se siguen los rigurosos princi9ios de 

la ley en general. 

por último, cuando el Decreto 750 fue declarado 

inexequible, la comisión rec.actora del actual Cóciso de 

Coir.ercio preparó rápida::nente el decreto sobre Concordato 

preventivo y quiebra que el gobierno nacional, con base en 

las facultades de la ley 16 de 1968, expidió el 31 de 

� 

diciembre de 1969 y gue lleva el numero 2264. Este 

decreto, como antes se anotó, en su

difiere ennada del actual cappitulo VII, 

Vi Del Código de Comercio, y por ello 

hacer la historia de su contenido 

comentario alguno. 

aspecto penal no 

Título II, libro 

no es necesario 

ni de adelantar 

En cuanto al nuevo Código Penal, Decreto 100 de 1980, este 

no se refiere al fenómeno del régimen penal de la quiebra, 

razón por la cual todo el tema queda circunscrito al 

Código de comercio. 

1.3. CONCEPTO DE QUIEBRA O BANCARROTA 

'• 

Quiebra, 'Es la situación legal de un comerciante, que ha 

sobreseído en el pago corriente de sus obligaciones, decla 
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"4 
JU-,icialmente. 
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1.3.1. Cesación de r::ago o insolvencia. Para precisar 

mejer el concepto anterior, es bueno distinguir entre 

cessci5n de pago, insolvencia y quiebra. 

La c2saación de pago im¡::;lica una situación de hecho que 

la quiebra económica, es .::¡ 
• 

... ecir, sirve este hec:io 

come fundamento para crear una situaci6ri de derecho, como 

es la declaratoria de la quiebra del deudor. Es un 

presu?uesto fáctico para preceder judicialmente a la 

apertura del concurso. 

Dice cierto autor: Si la cesación de pagos, es un estado 

de hecho como debe explicarse entenderse dicho concepto? 

Tomen:os el concepto de cesación de pagos dentro de una 

concepcion filosófica y jurídica y la identificacmos como 

una manifestación externa de un patrimonio insolvente, 

doctrinaria y jurídicamente la cesación e.e pagos es la 

información pGblica del estado del patrimonio del deudor, 

quien seencuent=a imposibilitado para atender al pago de 

las obligaciones que lo agravan. 

De esta apreciación surge el concepto de insolvencia como 
1 

'• 

NO�TCYA GIL, Hcrracio. De los concordatos y de la 
quieb�a de los comerciantes. Bogot§ : Jurídica Eedout, 
1976. p. 95 
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el estado juridico delpatri�onio i�potente para satisfacer 

las deudas venci¿as y las que están por vencerse. 

Por c·:rnsi-:;;ui2nts, la cesación ce fc:.-;cs es un estadc

hecho, que se ex2resa por el estate juridi�o de un 

9atri�onic, el cual se revela impotente �ara hacer frente 

a los com2romisos, de ahí que cesacién ce pagos no es otra 

cosa que la expresién actuante del estado de insolvencia o 

óe quiebra económica, el cual se terna indispensable para 

procecer � la óeclaración jucicial 6e falencia. 

1.3.2. Naturaleza de la quiebra. La institución de la 

quiebra tiene un carácter eminentemente procesal, aunque 

extrañamente esta contenido en el Código de Comercio que 

tiene un carácter sustancial. 

Hoy, es necesario señalar que en un principio esta 

institución estaba encaminada a proteger básicamente el 

inter§s privato, cero este principio fue evolucionando en 

las distintas épocas en las cu3.les se ad.nitió la 

intervención estatal en forma paulatina, hasta el punto de 

que moo.ernamente se le considera como un medio o 

instrumento para tutelar el orden pGblico económico. 

1.3.3. I�9crtancia de la in�titución. La importancia 6e 

la .:;uiebra es notoria, esta institución está orientada a 
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;arantizar el normal desarrolle y cesenvclvimiento del 

comercio y la :noral ización del rds�.o, al igual gue el 

créc:ito, 

in:::.iss:,ens.:J.cles 

econór.1icar,1en te 

c;ran im¡:_:;ortancia �ara 

1 a vi :: a ce 1 e.et .i va . 

las actividades 

Te.Ce está fundac.o 

la mutue. confi2,nza,. en la 

responsabilir::aé: en el cumplimiento de las obligaciones. 

El comercio ffiOViliza a diario grandes riquezas y exige que 

sean profesionales diligentes y prudentes los que �anejen 

los negocios. El fracaso de une de ellos trae corr,c 

consecuencia impactos funestos en los negocios de les 

otros. 

En nuestra sociedad �oderna, que se basa en el cr�dito y

en la insolvencia o la simple suspensión de pagos puede 

provocar perturbaciones en la economía, la guiebra se ha 

convertido en una institución social. La concepción 

moderna de la colectividad exige que cedan los intereses 

individuales cuando entran en juego los intereses comunes • 

.. 



2. P?INCIPIOS FU�DA�ENTALES DE LA QUIEBRA

33 

Como toda institución la quiebra tiene desde el punto de 

vista doctrinal, ciertos principios fundamentales, los que· 

han sido incorporados a las legislaciiones. Estos 

frincipios brindan una entidad propia a esta institución, 

sirven en determinados casos para encontrar soluciiones a 

los problemas que a diario se presentan en la pr�ctica. 

Estos principios, se han condierado como fundamentales, 

propios de la quiebra, ellos son: 

Su naturaleza procec.irclental 

El principio de 

El principio de 

El principio ::.e

2.1. PROCEDIMIENTO 

la igualdad 

la r:;ler:itud 

las mayorías 

mixta 

de los acreedores 

Dentro de la quiebra, operan los principios dis?ositivos y 

los inquisitivos, de ahí gue-:se considere la institución 

como de naturaleza procedimental mixta. La ley confiere a 



J es ¡;,articulare::; 

[_X•r ta:1tc, 

�.:r�c2so, 

l::;.s cuu�-=:.s 

CJLl2'.:)raco. 

la titularioac 

s-:;n es tes 

VC::Z 

�roes.se .. 

1 ~ 
-ª

t =:,:::::: .i .:_ :� 

lo 

acc1on 

. . . .., 
1n1.c.1�-:c, 

:-:ce �-�--=�n-�
.:: 2.tc

� . 

el 

.1 .3. 

-=ccnc.1�1ca cel 

accion 2riv6a su2 incu��e _ los particclar2s y la accion 

?Ú�lica c2 cue es titular 21 Esta�o y �u2 =l juez pone en 

r:-.ovLniento desde el misr;-,o moxento c5.e 12. iniciación del 
. · 1 

. 
. 1 1 5 proceso c1v1 e co�erc1a . 

2. 2. IGUALDAD

r: 1 derecho �e quiebra tiene por :::irot.ecer - .., los 

intereses le:;ít.Lr:os :-21 �eucor, el de sus acreedores y

ta�tt0ién 21 interés social general - , 
G2.J.. ccsercio.

Todos los acreedores del eeudor falli¿o, tienen inter§s de 

cue sus créc:i tos sean satisfecho2 en i :; u2.l f or��a,

pro?orción y plazo sin discriminación e favcreci�iento ae 

alsGn acreedor, en perjuicio de la nasa ¿e la guiebra . 

.. 
T. . ' 

�. ,
-- e -� 
- • .J V 
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Hay sue hacer la salvedad que existes preferencias legales 

en relación a los llamados créditos privilegiados. 

Dice Bernutti, citaco ?Or el ?rcfesor Eoraci8 ::ontoy2 qu2: 

"La �uiebra es un sister:ta de liquica.cién é:el pa.tri,:ionio 

del deudor, que está caracterizado �or el ?ro�ésito ce su 

,..:i. • • - . • 1 .¡... ' " 
1· r,c: acr,c:.crlor�c::. 11 o.... ivision en partes igua es en�re Locos -� -�- -� 

Este ;::r inc if?io de igua load, per.Tti te que ninguno de lo:;-

¡::irioricad en el _[?agc de su acreencia, 

arsuyendo ?rioridad en su crédito, pcr eje,aplo, el hechc 

de haber sido él quien introdujo la acción, ni por razón 

de la fecha del título del crédito o de su vencimiento .. 

Y en este aspecto, el órgano jurisdiccional ejerce 

funciones de �igilancia para evitar que iituaciones como 

las planteadas no se presenten. 

De acuerdo con este principio, si los bienes concursados 

no son suficientes, que es lo mas usual dentro ce este 

proceso, una vez que se descuenten las cos�as y se pagan 

los créditos que tienen prelación, se acude a la. 

aplic:i.ción de laley del dividendo, tomando en cuenta el 

justo rr,ínimo, es decir, lo que debe corresponder a cada 

uno de los acreedores en proporción directa entre el valer 

Ibid., p.99 .. 
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su crédito y la fuerza de la masa de h '  ..,ien2s. La 

legitimacón sobre el derecho de quiebras en Colombia accge 

este ¡_:,rinci{?ic. 

2 . 3 . LI\ P-.l:ULAEILIDAD 

La ley ha consagrado en beneficio de los acreedores 

ciertas acciones llamadas de anulabilidac o revocatoria 

las que se encaminan a procurar la reintegración del 

patri�onio a�uellos activos que en forma maliciosa o 

dolosa o por concesión de privilegios in¿ebidos han salido 

de la masa de la quiebra, rompiendo así el equilibrio 

deseado por la ley. 

2 . 4 . PRINCIPIO DE LA PLENITUD 

Dado el carácter universal del proceso de quiebra, deben 

concurrir a él, todos los acreedores del deudor, e 

igualmente deben ingresar a él todos los bienes integrados 

de su ratrimonio, para formar así lo que se llama la masa 

de bienes. De esta manera, el proceso culminará 

normalmente con una efectiva distribución de los bienes 

del deudor o de la manera como lo indique el acuerdo 

ccncordatorio, si fuere el caso, pero, puede suceder que 

los derechcs crediticios 
1 

que.den parcialmente insolutos, 

debico a la insuficiencia de la masa, en este caso la ley 
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a.u ter iza a los acreecores pare ial::-iente i nsa ti s feches en 

sus créc.i tes, p2.r.:1 pee ir la satisfacción ¡:;lena Ge los 

; s � s y - � i � o r v, a - e o-- u- :=i .-. e r � � P_ � � � i· r 1 o _e: t-i· � r1 P.� , ..... u;=-;.: ..._ m,._, º"' t' 
� '"' "· uc:::, � -� ::::-

-- - -� --.. -

¡_:;ostericr",ent2 adcuiera el falli::o. 

2. 5. PRINCIPIO D� LAS �AYO�IAS

Este t:nincirio obedece a una cono-_epción- colectiva de_ 

int2reses sobre la ,:¡asa de bienes del deudor en estaco oe 

sui,�crá, la ley ccnfiere a la masa ds bienes e intereses 

c;enerales la quiebra una 2ntidac. propia, cuya 

adminsitración se confía al S'indico, quien en el proceso 

sustituye al deudor y quien actuará en su nombre, 

cumpliendo deberes y ejerciendo derechos conferidos por la 

misma ley. 

7 

Se ha llegado hasta pensar que la quiebra da 
origen a una sociedad con todas las 
características de tal, aún cuando de carácter 
forzoso y con una finalidad exclusiva de 
1 iquidación; sociedad en la cual l os socios
ven:rían a ser los acreedores presentes en el 
proceso y cuyos aportes los constituirán o
estarían re2resentados por los respectivos 
eré.di tos De todas naneras, lo que sí es 
enteramente cierto es que como consecuencia de la 
declaratoria de quiebra resulta una unión legal 
obligatoria entre los acreedores com:�es al 
deudor, quienes, desde ese momento, no po9rán 
accionar en forma separada contra el obligado. 

Ibid., 2.102 '• 
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Este ;irincipio al igual que los anteriormente 

mencionados, se encuentran incorporados en la legislaci6n 

¿el cc�ercio del pa1s 

'• 
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La Cuiebra cc�o instituci6n, interesa no s6lo a les 

t=:art iculares, sino ta:n:Si én al Cs taco, cu e c:e::.Ce ve lar ¡_:cr. 

la. c;.efensa ,J.e los intereses scciales e C:e a co¡¡:unic:a.c:. D-2 

ahi, que sea de i�portancia para la ley sajsr cu§l ha sido 

la conducta del deudor y cu§les las causas que le llevaron 

al estado de bancarrota. Es decir, se hace necesario 

distinguir la clase de quiebra de que se trata, ya que ce 

acuerdo con esto se determina la sanción gue habrá de 

aplicaarse al comerciante que llegó a tal estado, i?Cr 

hecho doloso o culposo. 

3 .1. QUIEBRA DOLOSA O FRAUDULENTA 

Es aquella quiebra que no se produce a consecuencia oe 

hechos dolosos del deudor; por ejemplo, é:efraucar 

intencionalmente a los acreedores, distraer, disimular u 

ocultar total o parcialwente sus propios bienes, disi�ular 

e suponer enajenaciones, sastos, deu¿a5 o p§rcidas. 

Para calificar ce dolosa estas illanifestacion2s, ne es 



40 

necesario que se t=ircc1uzca el hasta la intención o 

rr;aniobra enca:r.inaca a causar- el perjuicio, se crocuzca o 

nó éste . 

.., ..., 

.:, • L. • :;;ur E3?..� CULPOSA 

Se dice oue la auiebra oue se �resenta cuando se oriqina 
... � .J, .... -

en unadescuidaca y negligente ad�inistración de los 

negocios o Cl.lando provenga ce las 2s2eculaciones 

te;;·,erarias oruinosas r del j ue;o, etc. 

3. 3. QUIEBRA INCULPAELE O CASUAL 

Cuando se presenta a causa de eventos independientes de la 

voluntad del deudor. Es decir, en esta clase ce quiebra 

el deudor ha puesto toda la diligencia y prudencia en el 

nanejo de sus negocios y no obstante ello r la qui2bra se 

ha producido. Esta se caracteriza porque no tiene 

repercusiones de carácter punitivo. 

3 . 4 . IMP8RTANCIA DE LA CLASIFICACION 

La· calificación y clasificación de la quiebra tiene 

importancia desde dos puntos de vista: 

.. 

Por su repercusión en el plano penal, ya que la 
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fortuitas o casual ne conlleva sanción punitiva, la 

cul9able y dolosa son sancionadas con penas 2rivativas ce 

12 li!:ertac, las c;ue son det-2rr,ünac.a.s por juez. 

Tar:·,bién pcr la rehabilitación del guebrac.o, pués, la 

ley es raucho 1nas exigente en re�uisitos •para ics 

co¡n.erciantes que han quebraco dolosa o frauculentaü:ente 

sue ?ara el culposo o inculpado . 

... 
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4. EL SALARIO
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Considerado come la retritución del sErvicio rrestaco 2or 

el trabajador, el salario es un elemento esencial para sue 

exista una relación laboral. La legislación colombiana, 

no concibe un contrato de trabajo gratuito para el 

trabajador, es decir, no hay contrato de traba jo, en el 

cual el trabajador presta su energía de trabajo, sin 

percibir por él una remuneración. 

En términos generales, el salario es la cantidad de dinero 

que el patrono conviene en pagar al trabajador por los 

servicies que él va a obtener. 

vista jurídico. 

Esto descie el punto de 

Esta noción jurídica se complementa con la noción socio

económica de salario en ese sentido salario no es sólo lo 

que el trabajador recibe por la prestación de un servicio, 

sino que ," 
� 

auemas, ese setvicio prestaco genere una 

rer:iuneración que sirva al trabajador por lo menos para 



atenfer,decorosamente las necesidades familiares 

4� . .,

y

sociales propias de sunúcleo de convivencia. 

�} • 2 • I �•:T E:";?.J\CI c:1 D EI.J S J\.LA.R I O 

El salarie está integrado pcr todo lo que recibe el 

trabajador en forma permanente y habitual y que signifique 

directa o incirectamente una remuneración o retribución de 

sus servicios. Por lo tanto, no sólo se entiende _cerno 

salario lo que en forma periódica recibe el traba jacer, 

sino, todo auello que implique una retribución de trabajo 

·y signifique un mejoramiento en sus condiciones de vida.

4. 3. IRRENUNCIAEILIDAD

Una norma básica relacionada con el salario y las 

prestaciones sociales, se refiere a las irrenunciabilidad 

de estos derechos del trabajador, asi lo dispone el 

articulo 142 del Código Sustantivo del Trabajo: "El 

derec�o al salario es irrenunciable y no �e puede ceder en 

todo ni en parte, t� 1 t 't ni a 1 tu o gra u1 o · orieroso, pero si

puede s-2rvir de garantia hasta el limite y en los cases 

que determina la ley." 

Esta norffia significa que la ?ersona que va a celebrar un 

contrato de trabajo, no puede comprometerse a prestar los 
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servicios que son objeto de él de una foE·:a sratuita, esto 

es muy lósico, ya que la ley prevee aue tofas 

ventajas r,;rovsnientes e.el contrato :.:::e son 

irren�ncia�les, �or ser ce or¿en pGblicc, es jecir, qua ne 

est�n a dis9osición de las partes. 

El trabajador es protegido por encima su voluntad, e 

inclusive, contra ella -esto ES un princi?io 

constitucional- de manera que, cualquier esti�ulación que 

�l convenga, contrariando los princiFios constitu=ionales 

o legales que protegen su trabajo seria ilícita, tendría

un objeto ilícito y no podría ser considerada válida. no 

se puede concebir un contrato de trabajo,,en donde 

eltrabajador aunque sea voluntriamente renuncie a sus 

derechos de tal. En realidad, el objeto del sistema de 

contratar y de pactar las ventajas y derechos que 

establece la ley para los contratos de trabajo, es te la 

protección y denfensa de estos, para que se conviertan en 

d�rechos �atrimoniales del trabajador, �ue ingresan a su 

?Eculio una vez que termina el contrato o a �e�id2 que se 

va ejecutando. 

4.4. DISCRI�INACION 

En la �ª�islación nacional, �esd�ya hace algGn ti2xpo, se 

estableció el principio de cue a tró.cajo igu2l, salario 
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igual, ror priffiera vez en la ley 10 de 1934. 

::o ocsta..ite, entre la for;:-,a e.i que la ley lC cstablccié 

el 9rinci�ic y la for�a cc�c fua adopta¿c 2csteriorm2nte 

?Cr otras legislaciones 6istinta3 al c6�i;c Sust�ntivc del 

Trabajo, existe una diferencia funda:7,ental: La ley 10 

s6lo hablaba de que no podria haber diferencia entre los 

trabajadores basa�a en la nacionalidad, sexo, raza o 

ccndici5n 2olitica, y que si babia trabajo igual, por lo 

tanto, debia existir salari:::: igual. Z'.á.s tare e en 193G, la 

ley 149 caobió un poco esta dis2osición. 

En relación al punto, la ley disponia, la diferencia de 

salarios para trabajadores dependientes de una misma 

empresa, en una misma región económica y por trabajos 

equivalentes, sólo podrá fundarse en razones de capacidad 

profesional, o técnica, de antiguedad, de ex�eriencia, en 

la labor; de cargas familiares o de rendimiento en la obra 

y en ningún caso en diferencias de nacionalicad, sexo, 

edad, religión, opinion política o actividades sindicales. 

En el análisis de las dos disposiciones, el Tribunal 

Supremo del Trabajo, encontró que 
• 

.¡... mien .... ras la primera 

dis?osici6n a2enas consagraba un si�ple ?rincipio sin que 

hubiera establecido ningGn �istema legal para hacerlo 
.. 

eficaz fr2nt2 a los derechos de les trabajadores, en 
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caPbio, la legislaci6n de 193G, si llevaba incluicla �entro 

d2 su sentido un� verdadera accién 2 su f�vcr, ?ar3 

f2 �a�ar ccn �as� en aquel.le� factores �u2 _ ley enta��i� 

co@o ·insuficientes ;ara esta�lecer la diferencia� 

Una reglamentación pcstericr a la ley 10 e.e 1934, 

esta�leci6 sanciones ¿5 car�cter ad�inistrativas para los 

? a tronos q u E 1 as vi e 1 ar a n , era un a E s s; = e 1 ,:; ,:.� 2 tu te la , 

ac:;,·,_i.nistrativo ejercida pcr el ,-:inisterio '.5�1 1ra02.jo, ccn 

la Lr,pcsición de multas a os patronos c;ue no cu.:rq:::;lieran 

con esas obligaciones. 

M&s tarde, la ley 6ª de 1945, estableció el principio de 

gue: "Al trabajo igual, salario igual", y c.e que no podía 

haber discriminación ni diferencias ce salarios por 

razones �ue no fueran basadas en la calidad y canticac de 

trabajo y ei:1. otros factores íntLna:nente :!..i-;ados c-on la 

prsstacién ser'. .1.cic y ccn' la 
. . , 

org.3.!11.ZO.ClCn la 

En el Código se reafirma este principio y no sólo eso, 

sino que, también se establece la misma acción en gue 

había dado lugar a la ley de 193ó, en el sentido de 

conceder a los trabajadores bue 
.. , se vieran afectados 

una situación de discriminacién por razones aistintas de 



las e�an�das si�2lemente (el tr�bajc, una accicn para ou2 

.¿ l. 

. . . 

los 

;-r _,_ n::.· �-;:-j_C 

jurisdiccionales, 

cc-1 e;(;.:-: L.

et:.. :::-:::�.nr--7.'=l , es ..:";2cir, en c::.loja:niento, en 2-li.i:-�:::nta.c.i.éI1, eLJ 

vss tuJ.r :.e•, o 

·:.cr un.J e.e e L12rc

EECS ele�entos sue recite para 
. . . 

un IliEJCr V}.Vlr. 

-,.1 

Por el contrarie, no se entienc.e sa.l2rio, aquel as su,üas 

que recibe el tr¿: ba ja.c:or por simple liberalidad del 

patrono y no tienen el carácter de ser períoc.icas, sino 

qus sen oc2sionales. Tampoco constituye salario las sumas 

de dinero entregadas 21 trabajador para que este desernrefie 

bien o !TH::jcr sus funcion2s. Entre las pr1r:.e:ras fisuran 

las primas, bcnificacicnes y 9ratific2cicnes, siempre -�n 

ocasionales; y entr� las Gltimas se cuentan les gastes de 

re;:,-r2sentación, los ins truxentos e.e traba.jo o los r:iedios 

e.E transporte. 

est-3. r:-,3 nera, c�ete 

, ..

ente?1rJerse PCr

C?Uestc a lo ¿er2..0G.lCO, a lo c,on'cínuo, 
'• 

oc 2.s ion.s. l l � 
-- •--· CU2 es 

casi t:·c•.::r í-:1 C:.ec irse 
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es lo ha::itual o sor¡:::-res i ve. De 1 -a rll, cua?:1c:o 

e i e r tas � :::- 1 �.a.:; e l: en e f i e ,;i e ion 1::: s s €: ... G 1 J _,. l. e;= t r .::. ;:, 3. j a ( e r-: s 

e�:::.- une �:· . .-.,:.L��-=· e:.:.:-�-:.:. tr:-::s o 3sis ·.1 ·.2ses .�_ur2:.nt�= e}. a: .. ¡c:• .-

� 2rrr .. :. t2 

cinsro 

salarie en es�Ecie, en razón ¿e las fiferentes �odalida�es 

del trabaje. 

En ciertas circunstancias el trabajo se desarrolla en tal 

fcrma, que permite dar al trabajador no s6lo una suma de 

dinero, sino ade;nás, determinadas especies, como 

v�stuarics,alcjailliento y alimentación. Cuando se pacta ur, 

salarie parcial�2nte pagadero en especie¡ Ja ley dispone 

cue debe estip�l3rse e evaluarse expresamente en el 

¡;¡crnentc ce 12 celebración del contrate, ello tiene su 

importancia �esde dos 2untcs de vista: En primer término, 

-:::escie i..:.n <::!Xtre.-,.o 2rcba torio, porque si la es ti pu lación 

:;u2ca en el texto cel contrato, será fácil para el 

tr.:J.J:.ajac.or, ;,ara el p.3.trono y para el juez, ciec.ucir cuál 

es e:;-;::acta�Lei1te salario, 

a.l c:inero. 
'• 

sumando el 

Pcr otro 

valor de las 

lac.o, d.esC.e el· 
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¡::unto de vista social y económico, pore;ue se conoce de 

es ta 7':ü.nera la tase 

sociales al tra�ajador. 

para liquidar las prestaciones 

Cuan�o ne se hac2 la evaluación 

la ley ;;2rmite �ue esta se hs.9a por r::ecio ;;,ericial ?�ra 

establecer su precie. Aún cuando las partes ds cc::,ún 

acuerdo ¡:::uecen resolver un avalúo consensual, equitativo, 

o nombrar una persona que haga las veces de �rbitro, para

que cetermine el valor. 

El articulo 143 del Código Sustantivo del Trabajo dispone: 

"A trabajo igual desempeñado en puesto, jornada y 

condiciones de eficiencia también iguales, debe 

corresponder un salario igual." En el texto mismo de la 

norma se indican los elementos o factores para determinar 

cuando u� trabajo es igual a otro, no se trata del 

desempeño exatamente de una misma clase de trabajo, este 

criterio es errado oara establecer la iguale.a. no se 

trata por tanto, de que dos personas que desempeñan 

genéricamente el mismo oficio tengan derecho por esa sola 

circusntancia al mismo salario; porque debiéndose 

desempeñar el trabajo dentro de horario especial, o sea, 

dentro de una jornac.a precisa y en condiciones de mínima o 

m§xima eficacia, según lo que convenga o según la 

, 

.... .prac .... ica, es natural gue haya de tenerse en cuenta 

entonces, no solamente la condici6n gen§rica del trabajo 

'• 

sino, el sentico de la eficacia de ese trabajo. 



Otro factor a tener en cuenta para la equipación de 

salario, es el de la antigÜedad de los trabajadores, 

púes, no es justo que una persona que tiene más tiempo 

de servicio en relación a otra recién entrada a la 

empresa a desempeñar el mismo trabajo, gane lo mismo 

que el recien llegado, a menos que esa otra persona 

pruebe tener las mismas experiencias y capacidades que 

el antiguo trabajador. 

El objetivo de esta disposición, es el de impedir que 

en el país se discrimine a los trabajadores en el sentido 

de preferir en el caso de empresas extranjeras - a los 

trabajadores foráneos para remunerarlos mejor que a 

los nacionales, aún cuando su rendimiento en el oficio 

sea inferior o igual al nacional. 

Otra forma que se refiere al tema de la discriminación 

salarial indica que no debe. existir discriminación con 

base en la religión, credo político, o actividades 

sindicales. Por otro lado, el artículo 135, ordene que 

el salario que se pacte en moneda o divisas extranjeras, 

eltrabajador puede exigir el pago en su equivalente 

en moneda nacional colombiana al tipo de cambio oficial 

del día en que deba efectuarse el pago . 

.. , 

Esas dispqsiciones representan un sistema de protección 

so 



51 

para el trabajador colombiano, muy favorable ya que ce una 

parte dá una acción para solicitar ante los Tribun:i.l-2s 

colo:nbi a.nos la ec;uiparación de conq.icic-nes con el 

extranjero, y por otra, las mismas condicicnes de tra�ajc. 

4 • 5 • SALARIO SI� TRABAJO 

Exist2n circunstancias que impiden al trabajac·or prestar. 

sus servicios normal�ente en la forma y tér2inos en �ue se 

ha estipulado dentro del contrato; dispone la ley en esos 

casos y cuando la no prestación del servicio se ha 

originado sin culpa del trabajador y por disposición del 

patrono, se debe en todo caso al salario, no obstante, hay 

ocasiones en que el servicio se deja de prestar, o puede 

dejar de prestarse, por razones que sin ser imputables al 

trabajador o a culpa suya, es el casofortuito un ejemplo 

de llo, en ese caso hay lugar al pago del salario, porque 

solamente se obliga a él cuando el trabajo no se puede 

prestar por culpa 0el patrono. 

4. 6. EL SALARIO i'-lINHiO 

Desde el punto de vista doctrinal, el salario mínimo :es 

el que establece la ley para un contrato ce trabajo . 

.. 

Diferentes Escuelas filosóficas se han ocusacc del salario 
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:-i,ínir.10 en general, no sólo1nirado un elemento delcontrato 

de trabajo, sine, en el papel que deserr.peña dentrc de una 

:?Olíticc:1 2ccnérr:ica c:eterminaca. 

Para la doctrina li�eral, existe un orden natural, que es 

bueno y en todo caso superior al establecido por cualquier 

reglamantaci6n ofici�l, óentr� �2 §ste orden hay un libre 

juego de las leyes econémicas, las cuales son suficientes 

para regular el salario conforme a ese orden natural, es 

decir, eninterés ce todos. 

El trabajo era considerado mercancía -siglo XIx-, cuyo 

precio se regulaba en el mercado según las leyes de la 

oferta y la demanda. Las partes en el contrato eran 

libres, arguyendo que la que no estuviera satisfecha con 

lo gue la otra proponía, no estaba obligada a contratar y 

por tanto, les criterios para fijar el salario eran 

elproducto de ese juego de voluntades, que no era otra 

cosa que un reflejo exacto de la situaci6n econ6�ica y de 

sus leyes. 

Esta teoría, no tenía en cuenta el hecho de gue las partes 

en el contrato de trabajo no están en píé de igualdad y 

que lalibertad irrestricta fundada en las leyes económicas 

en boga por entonces, no 
:<# -

tenia otro resultdo, gue 

abandonar al trabajacor a la voluntad e.e guienes podían 
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La. enciclica �e Le6n XIII, presenta en los ter�1ncs 

sisu.i.2ntes la cuestión ,-:; ,=,, __ .,_ salario: 

Dícese sue la canti¿ad de jornal e ce salario la 
determina el consentimiento libre ce les 
contra tan tes, es d-ecir, del amo y del obrero, y 
que, por tanto, si el amo ha pagado el salario gue 
prorneti6, gueda libre y nada mas que hacer, ya que 
sólo entonces viola la justicia cuando rehúsa el 
amo a dar el salario entero, o el obrero a 
entregar co;-npleta la tarea que se obligó, o el 
obrero a entregar completa la tarea que se oblig6, 
y que en esos casos, para que a cada uno se guarde 
su aerecho, puede la autoridad pública intervenir, 
pero fuera de es tos en ninguno. P.. es te modo de 
argumentar asentir difícilmente y no del todc 
:;uien seí?a juzg2r las cosas con eguidao porque no 
es cacal 2n toc.::.s ¡;,artes. Falta una r2zón ce 
rnuchísi:t,o peso: Est3 es que el trabajo no es otra 
cesa que el ejercicio �e la ?rO?la actividad, 
e��ereza¿c � 1� adquisici5n de aquellas cc3as gue 
se� n�c2sarias ?¿ra l�s varios usos 5e la vida y, 
pr inci;?.:iJ.rr:en te 92ra L: FrC�·ia conservación. Con 
el sudor de tu rastre comer�s el ?an. Ti2ne pu§s 
e� trajajo hu�anc dos cuali�ades que le impuso la 
naturalez2 �isn:a.: La priíiiera c_:ue es f?ersonal, 
porsu� la fuerza con que se trabaja es inherente a 
la 9ersona, y enteramente propia de aquél con gue 
ella trabaja y ;iara utilidac. de él se la éió la 
naturaleza; la segunda es que es necesario para 
sustentar la vica, y sustentar la vida es c:eber 
pri�ario natural sue no hay m§s remedio que 
cu::-,plir. 

Ahcra, pu§s, si se considera al trabajo solamente 
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i��cner y ccntroJar lAs leye3 �e esa oferta y esa �e�anda. 

u;ic. 

Ls. 

, -
- ..... cc·ncecci-5n 3<:d.::' l i:; ::.�., 

, -
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snciclica ce Le6n XIII, 9res2nta en los t�r�incs 

la cue.s t. i.ón salarie: 

8icese que la c2nti(ad de jornal e ce salario la 
deter�ina el ccnsentimiento libre ce les 
contra tan tes, es decir, e e 1 amo y del obrero, y 
que,· por tanto, si el a�o ha pagado el salario gue 
prorneti6, gueda libre y nada m�s que hacer, ya que 
sólo entonces viola la justicia cuando rehúsa e� 
aí:10 a dar el salario e_ntero, o el obrero a 
entresar co;-n?leta la tarea que se obligó, o el 
obrero a entregar completa la tarea que se obligó, 
y que en esos casos, para que a cada uno se guarde 
su oerecho, puede la autoridad pública intervenir, 
pero fuera de es tos en ninguno. P.. es te modo de 
argureentar asentir dificilment� y no del todo 
:_;uien 3e¡?a juzg2.r las cosas con equida.é parque no 
es ca::al :Jn tcc.:..s ;,�rtes. ?al ta una r2.z::m ce 
:i1uch í s i:r,o ¡::eso: Cs t3 es que el trabajo no es otra 
cesa �ue el ejercicio �e la ?rO?ia actlvi�at, 
e��ereza�c � le adquisici6n de asuellas cc3as que 
2c� n�ce�arias ��re les varios usos �e la vióa y, 
¡;:r:i.nc1J.:d.:r:�nte para l:. prc:;:·ia ccnservacion. Con 
el s�dor �e tu rastre comer§s el ?an. Ti2n0 �ces 
e1. t.ra'.:JajG nu;r,anc ::.os cuali::::aces que le iJT,¡::,uso la 
naturalez2. �--:isr:.::t: La prir:,era q:ue es �ersonal, 
porsue la fuerza con gue se trabaja es inherente a

la 9ersona, y enteramente propia ce aquél con que 
ell? trabaja y 9ara utilidad de él se la ció la 
naturaleza; la se9und2 es que es necesario para 
sü.st:�ntar la vica, y sustentar la vic.a es c:ebe.¡::
pri8ario natural que no hay m&s remeeio que 
cu::-,plir . 

.,:.;1,::-ra, pu2s, si se ccnsidcre. ::1.l trata jo scl=1.,--;;ente 



en cuantc es personal, no hay duda ce cue �stá el 
cbrero enlibe:::-tac. de s;actar por su tra::.ajo un 
salario rr,ás corte; porque nace C:.esu volunta-::i, 
�ue¿e contentarse con un salario �ás corto y aGn 
c.:)n n�_n9ur�o. �•ere, �:e. iT,U)' .::1istinto :no6.c se l1abrá 
d2juzsar si a la cu2!i6a5 de �ersonal la de 
necesario, cuali�a¿ �ue pcdri con el entendimiento 
ae�ar�rse ¿2 la personali{at pero, que en realidad 
de verdad nunc5 está ¿e ella separada. 

f.:f2c!:i.vaz:,e:1tE:, . :;,ct.-�.:1tar la vida es C::eber co.-r:un a 
t:::�::.-s _ � ·.:::aoa une y faltar a este deber es un 
crL-nen. De aquí, necesariamente nace el derecho 
de procurarse aquellas cesas �ue sean menester 
para sustentat la vida, y estas cosas no las 
hallan les 9obres sino sanando un jornal con su 
trabajo. 

Luego, 2u� conceGiGo cue el cbrerc y su amo 
libre�ente convienen en algo y particular�ente en 
la can tidaC: de salario, queda, sin embargo, una 
cosa sue diwana de la justicia natural, y que es 
demás peso y anterior a la libre voluntad de los 
que hace para la sustentación de un obrero que sea 
frugal y de buenas costuinbres. Y si acaeciere 
alguna vez gue el obrero, obligado de la necesidad 
o movido del.miedo de un mal mayor aceptase una
condición más dura, a�nque no lo quiiiera la
tuviere gue aceptar por imponérsela absolutamente
el amo e el contratista, sería eso hacerle
�iol�n�ia8 y contra esta violencia reclama la
Justicia. 
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Desde el punto de vista jurídico, este documento tiene 

dos aspectos fundamentales, que la pena

destacarse: E:: pri::i.er lugar, la forma como expresa su 

repugnancia por la tesis de que la libertad de las partes 

es y debe ser soberana dentro de contratación en 

rr.ateria salarial; el segundo aspecto,, se refiere a que 

en realidad, esalibertac de contratación r.o existe en la 

'• 

8 

LEON XIII. Enciclica. 
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práctica porque desde el punto de vista incividual ne es 

posible equiparar las condiciones sociales y económicas en 

que se presentan al plano centractual una e�presa o 

actividad econóffiica y un trabajador. Esa igualdad, es más 

aceptable en el caso de la contrataci5n colectiva, donde 

la fl..!erzc r:iUltitudinaria ce les 3indicatcs es ca2az de 

contrarrestar y enfrentar al peder cel capital en 

deterininaé:os mo,nentes, y donde precisaiT,ente esa cor,dición · 

de la unidad sindical determina e presiona a las e�presas 

a pactar, aún contra su voluntac, ciertas con�icicnes que 

rec.undan enbenef icio de los contratos e.e trabaje, y por 

consiguiente de los trabajadores. 

Pero, en el campo de la contratación individual, sólo es 

protegida por las leyes hasta cierto punto y en la medida 

en que el resultado de ella satisfaga los intereses 

c:.ue las legislaciones dan al obrero dentro del 

contrato ce trabaje. Sólo hasta ese momento se reconoce 

una liberta::-: contractual �ue SE: puece respetar 

legisl�tiva. o judicialmente, pero, cu��io el contenido de 

los contratos de trabajo no se acomodan en forma integral 

a los textos legales que establecen deter�inadas garantías 

para los trabajadores, aquella libertad es irrisoria y no 

es respetada ni por la ley ni �or los órganos 

jurisdiccionales. Si esto cierto, en relación con 

teces los aspectos del contrate de trabajo, entonces lo 
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será en reliev?nte con res�ecto al salario, elemento 

fundaillental del contrato desde el punto de vista ¿el 

tracajadcr. 

De ahi, aue se puede observar cerno la ffiaycr parte de las 

,je 
• 

F ceJ..ensa de la lec;islación social están 

orden�jas hacia la protección del salario. Todo el 

sisteraa de contraprestaciones que establece la legislación 

¿el sa1ari0para favorecer a los trabajadores, es en una u 

otra forma, la ex;?resión de una dimensión del salario. 

por otro lado, en cuanto a la· cantidad expresa de un 

salario, gue se conviene para remunerar el servicio, · las 

medidas protectoras son sumamente persistentes y claras 

con el objeto de garantizarle en forma contínua al 

trabajador la remuneración que corresponda a ese tribajo. 

Por eso, esa doctrina gu� es la de la iglesia, admite que 

au;:,, cuando las partes puedan convenir en cosa distinta, 

aunque el obLero ya sea por miedo o por necesidad tuviere 

gue aceptar condiciones denigrantes en materia de 

remuneración, sin embargo eso es una injusticia irritante 

y debe ser respetada. 

�tra doctrina a señalar es la Escuela Inrtervencionista; 
� 

colocada en una posicién de '•equilibrio, acepta las bases 

esenciales ¿e la economía tradicional corno es la propiedad 
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privada y la libertad econór.1ica, pero s.1e:.:pre abes a f?Or el 

res?eto del individuo, considera gue la pro?iedad privada 

debe tener una funci6n social como condiciEn de su a�paro 

y protección a la libertad eccn6mica, le crea y filantiene 

una serie de frenos y ciques cuyo objetivo 2rincipal es la 

distribución de la riqueza y el trate e.:_;ui tati vo entre 

quienes de ella han de servirse. Esos principios, han 

alcanzado una realidad indiscutible a través ce· 

modalidades constitucionales y legales que les han erigido 

en instrumentos tutelares de los intereses generales en 

centra de la prevalencia de los intereses individuales. 

En el campo estricto del contrato de trabajo, esta escuela 

ha preconizado con respecto al salario, una serie de 

medidas que han hecho posible estructurar la doctrina de 

un derecho de trabajo de equilibrio entre clases, para 

enfrentarla a la que lo estime como un paso transitorio 

hacia el imperio de una sola escuela. Por ejemplo, el 

establecimiento de salarios mínimos, Ce subsidios 

familiares, normas sobre inembargabilidad de salarios, 

extensión autom§tica de garantías salariales obtenidas en 

convenciones 

medidas que 

colectivas o laudos arbitrales y otras 

implican una limitación a la . libertad 

contractual en este aspecto, o son medidas que buscan de 

wanera indirecta una �ejor di�tribución de la riqueza . 
.. 

En este punto de la protección a los trabajadores, casi 
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todas las coctrinas, aungue ¡;,or ca.r,inos distintos, 

coinciden. Los orígenes, las razones, las tesis son 

dif2rentes. rJe.sCe luegc, las tesis del sccialis�o y de 

la islesia c3télica son total,,,ente sélc desde el punto 

de vista de sus fuentes y desarrollo, de las· bases gue 

caaa una estima cc:no determinante de la i?rotección al 

trabajador, sino del alcance político y social que cada 

una dá a ese contenido; pero al llegar a las 

conclusiones,en muchos aspectos coinciden. 

Es entonces, evidente oue todas esas escuelas propugnan 

por un desconocimiento, en cierta forma del principio de 

la libertad contractual en materia de trabajo, o más bien 

por un acomodamiento de esa libertad a los términos 

legales de la intervención del Estado. Solamente se 

reconoce libertad de los contratantes para sobrepasar, 

endefensa del trabajador, aquellos principio o garantías 

�ínimas gue la legislación establece. Lo cierto es gue, 

una vez que la ley colombia�a o cualquiera otra ley del 

trabajo, establezca un estatuto de garantías, los 

centra tan tes, porgue el trabajador consienta en ello, o 

porque la necesidad lo lleve a admitir condiciones menores 

o inferiQres, pactarán por fuera de él aquellas claúsulas

o convenios donde constare ese contrato, son inexistentes,

s2 tienen �or no escritas, o Éºr no acordadas. Es decir, 

el juez en el momento -::e estudiar una situación de esa 
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clase o el funcionario a�rninistrativc, en su caso debErán 

tener por ne escritas esa cláusula, �or ne esti�ulada esa 
L -

condicién y sie:-!l;re estarán en la oblis:ici5n :'e c:2sf_)achar 

en favor del trabaja�or las 5arantias �1n1�as y ?lenas que 

establecen las �isposiciones legales. 

Según les elementos que integran la noción del salario, el 

sirr.ple salario minirno legal, no tiene en cuenta ninguna· 

conc:iición social ni familiar, pués en su desarrollo en 

donCe Se establece un minimo para una cantidad de 

servicios que se prestan. Por supuesto que la 

just"ificacién de su establecimiento es la defender al 

trabajador, el no permitir que el trabajo de éste se 

comprometa por una cantidad que puede resultar irrisoria. 

En cuanto a los antecedentes de su establecimiento en 

Colombia, las previsiones legislativas al res?ecto no son 

�uy viejas, pero tampoco son recienetes, por primera vez 

se ordenó establecerlo en la ley óª de 1945 y se 

estableció que la creación de él se haría por ,11edio de 

comisiones paritarias de obreros, de patronos y de 

representantes del gobierno y en el ano de 1949, se 

estableció uno de dos pesos diarios para todo el 

territorio nacional. Sin embargo, el sentido y el 

espíritu gue inspiraba la' 
'• 

ley ºª éie 1945 fue 

distorsionado, ya que en esta norrr,a lo que quería era la 

creación ¿e un sistema técnico de remuneraci5n estudiaco 
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La ley sa ee 1950, articule 19, modific6 el articulo 147 

del C6digo Sust2ntivo del Tratajo, suedanfo este asi; 

l. El salario mínimo puede fijarse en pacto,
convenci6n colectiva o en fallo arbitral.

2. El consejo Nacional Laboral, por consenso
fijará salarios minimos de carácter general o para
cualquier regi6n o activi¿aa profesional, 
industrial, comercial, ganadera, agriccla o 
fcres tal ele una resi6n deterrdna.da. En caso oe 
gue na haya ccnsenso en el :cnsE4a Nacional 
La coral, el ::;obierno por ;ne.:!io c1s cec:retcs que 
res irf.n pcr el térr:üno que en el los ..:; 2 in.:::ie;ue, 
puede fijar Gichcs salarios. 

3. Para quienes laboren jornadas inf2riores a las
�áximas legales y aevenguen el salario miniffio
legal o convenciona, §ste regir§ en prcporci6n al
nGmero de horas efectivamente trabajadas con
excepci6n de la jornada especial de treinta y seis
horas previstas en el articule siguiente .

... 
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4 . 6 . rC�:-:l\S Y LUGAR DE PAGO 

Son c1istintas las fcr¡¡:as en 13 cus oue.:s ccnvs.iirse el 

unidac. es oi::-.:::.-a, a destajo, a tra.vés c.2 s:;2.rtici?acién en 

utiliaa:::e:s, a porcentajes, y leg is lac ic·n�-= 

consi¿eran ta�bi§n el sistema de ?repinas. 

Sal ario por unidad de ti 2:npo. Cauan¿c el salario se 

22.cta sin tener en cuenta e ren::1L:niento 2s2ecíficc c:el 

trabajaoor, sino sola¡¡-,ente un lapsc determinado de 

actividad. 

Salario a destajo. Este puede tener dos modalidades: 

La unidad de obra y la unidad de tarea. En la primera, 

el salario se acuerda señalando un precio básico por cada 

obra determinada, sin consideración al tiewpo que se 

emplee en realizarlo. Jentro de la segunda, existe una 

combinaci5n de la unidad óe obra con la unidad ¿e tiempo, 

lo cual da un resul taco básicc, lla:nac.o tarea, y que 

algunos tratadistas engloban dentro de lo que se denomina 

contrato de tarifas. La legislación colombiana acepta 

todos los sitemas; menos las pro?inas, en este aspecto el 

artículo 131 del Código Sustantivo del Trabajo, es muy 

claro en la afirmación de qu� las prorinas no hace parte 

del salario cel trabajador, a diferencias oe otras 
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1 . 1 2-;1:, a.c1.cnes, 

fer.;.:=;. re::iunerc.c1.cn ¡,-,üy a,..,bicicsa. el 

CC:7"10 ccntra�restaciEn 

'f lo ta r� te), c.:e é: 1 res �.;c-n--� 2 

:?2 tronc, o la persone;; gt.:2 c:e acuerco con l==. ley s-2 

cc,1si,::2ra co;.-.c tal e asu:r.a la responsas.ili·:';aH suye. sars 

los efectos j�ridico-eccno�icos del co�trato. 

,.· 

'· 
. ·,
.. 
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Ea.y algunas mecidas de protección o éefens& cel salarie 

re•:ilc%1entadas legalm2nte de for;na variaéa y atcn-:S.iendo a 

distintas circunstancias, una c.=, esas nor:r,as establece 

que el salarie sea. esti?ulaC::o en oinerc, y de :Lanera 

excepcional en es¡:,ecie, debe ser pagado en �oneca 

naciOnal y excepcionalm�nts, cuando el salario se 

estipula en moneda �ivisas extranjeras, el trabajador 

puede exigir el su equivalente en moneda 

nacional, al tipo de cambio oficial del ata en gue deba 

efectuarse. el pago. La Jurisprudencia ha conceptuado 

que no s6lo el salario sino gue tambi§n las prestaciones 

y todos aquellos derechos que �iran alrededor del salario 

o que se estipuló el salario del contrato.

Otras medidas Lluestran la protección especial que se le 

dá al salario; por ejemplo, su libre disponibilidad,. la 

prohibici6n de efectuar descuentos sobre el �isrno, salvo 

exce_?ciones taxativa:nente autorizacas 9or la ley, o su 

inembargabilidad dentro de ci�rt.os lí.:ni tes . 
.. 
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A�em§s, la legislación casi siempre dispone �ue en case de 

cuiebra del e@pleader les cr§ditos laterales 2en6ientes cie 

í?ªSº, o al í:-;2nc2 ur.a fr:::.ccién ce elles, ten::'rán carácter 

-:.e privil29.iéi:3as, Ce:.:>ienC.c ser sobre les 

activos de la q�ietra con rriorida� a les cr§�itos �e los 

acreeCares ordinarios. 

,:; l 
_,, • ..l.. • LIZR� DISPO�I2ILIDAD 

dispone la ley gue el patrono y el trabajador pueden 

acorac:,r libremente lo que crean sobre el salario siempre 

que se respete lo que legal�ente se ha establecido para la 

protección de éste. 

La libre disponibilidad asimilada a la libertad de 

esti�ulación, se expresa de la siguiente �anera: 

En el r§gimen contractual ,:¡ .  
• 

or�1nar10, la libertad de las 

partes para contratar es un factor de primera importancia 

y en general la libert::ld para llegar a la contratación, 

así como para medir sus causas y consecuencias es 

funda.nen tal, pero en el derecho del trabajo, este 

principio sufre rno6ificaciones, ya gue con él, se ha 

hecho un trasplante de ciertas instituciones obligatorias 
t 

e.el der2cho civil, que en 1:-a ·¡:::ráctica no corres¡?onden a 

la teoría, ya gue en un contrato de trabajo se establece 

U,-, ., 
.ia

, . , 
r2..:..3.ClCl1 jurL:ic3. . ' ., e conó.:,i e :1 Ui.'"1-3. C�E: las 
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Je l h 2chc ce c:ue l 2 ley es ta bl:zca es::, 1 i berta·.:: ce las 
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en 

contratos cclectivcs, :5srivar. ciertas conclusiones: 

Por ejemplo, la de suprimir salve prueba en contr2rio, que 

el salario que devenga el trabajador es El ad,rü tido por 

§1. Además la �resunci6n de que cualguier �edificación de

salario que surja en el curso del contrato y que sea 

desfavorable econé;;.1.icar,ente 8ara el trabajaecor, se tiene 

- 1 e"· '

oportuna�ente contra ella. 

que no rer::la:�ado 

Esta filti�a hi?6tesis, la �=clamar mientras 21 contrato 

esté visente, '2 s real:::ente un2. uto�ía, ya �ue 7 -
--C 

de�cestra que mientras exista el vinculo el trabajador no 

está en ccn6iciones de reclamar y protestar por una 

- .
..:.-::. s,�:e Jora e e su ccnjicién, 7 -

-'-ª s2lica lego. l:-i.:en te le 

gu2cia a un tra��jator en �estas 

renunciar, la.. . .. . -cons 1.ccr2.c 1.cn 

ccn�icicn2s es 13 de 

ha 
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trabajo a cambio cie una 
. � 

re�un2r2c¡�n que le necesaria 

�ara su subsistencia. 

�n este senti¿c la liberta¿ ae contr3t�ci6n no se ve 

cl2.r2!,?S:nte. Un s istet,1a salarial., :rientras no esté 

intervenido, cor:-.o empieza a estar le en Colorr.bia, con las 

dis;?osicicnes sobre salario ,:iÍnÍ:':'.O, so pretexto Gf: 

respetar la libertad de las partes, termina en un r§si�en 

ce bajos salarios, inec;u ita t.i ves e in :;ustos, ya que e 1 

tra�ajor no está en ccn¿iciones sociales ni econó�icas ce 

discutJr su resunerción. Esta discusión puede presentarse 

en algunos casos rr.uy contados, por 

ejemplo, de personal caiificado, de personal técnico o de 

alta jerarquía en la dirección de las empresas, entonces 

hay dos factores que permiten que el principio de la 

libertad de convención y ciscusión de� salario se lleve a 

la práctica: En prií,1er lugar, escasez de esa clase de 

?ersonal técnico o calificado �ara ciertos oficios, 

pudiendo ellos en tales c2se;s, regatear, como se dice 

corrientemente, el rrecio de su traba jo, y al amparo de 

esa circunstancia resistirse a aceFtar condiciones de 

retribución que no les convienen, y además, porque ese 

personal tiene educción y cultura suoer iores a las c:el 

obrero baje e raso, posee un�conce�to de su ?Osición y de 

su con e� ición econó.::ica e_; ue, sin ser fuerte, ?Cr los G1enos 
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esta obligado � seguir �r2stando sus servicios, �ere esta 

sa.lica. ss quH:.erica y aleja·:;a. :le lü rec:-.li.:;aj, ::>:::rcu2 ta�. 

hecho ne se presenta sine en casos es?eciales, en los a�e 

e:l tra:t.5.jc.·:'!cr, f)8r sus r2.rticul2,res ccn-.:5::.ci icnes l-:u=nas, 

¡_:mee.e, sin ninguna dificulta.e." eccnfa.üca p-J.r2 él ·i sin 

consecuencias sraves retirarse de un tr3.l:ajc y es:_.:;erar 

hasta obtener otro. En la gran í�.ayoría 6e los casos esta 

solución no es aceptable al trabajador, él ante un 

de.s¡rtejora1niento rref iere soportarlo 1 ccn la es¡;,,eranza Ce 

que 2as adelante en un eventual juicio, pueda reclamar �or 

ese a.erecho quele ha quebrantaco o por esa rr¡oc.ificación 

que se le ha hecho sin contar con 1, r:,ues si reclarr:a o 

deoanda mientras el contrato esté vigente, sabe gue se va 

a exponer no solamente su salario, sino, tambi�n las pocas 

o muchas comodidades que suministra con él a su familia y

el cumplimiento de sus obligaciones domésticas. 

Todas estas consideraciones han sido se5ala¿as, para 

relievar que el princi;?io le9al la lil::erta:::°'. 

estipulación del salario �or parte de les interesados, es 

sola::1ente una verdad relativa, con ello se protege 

simpleraente que no se viole lo dispuesto legalmente sobre 

salario mínimo. 

5.1.l. Algunos comentarios, jurisprudenciales sobre la 
'• 

rebaja unilateral del salario. 



Cuanco a un tracajador se le rebaja el salarie y, 
no obstante su inccnfcrmi�ad, continua al servicio 
del patrono, sin ninsGn recla�o pcstericr h3sta la 
ex;:,iración d2l cc.ntra to, es razcnacle s u,;:,on2r 3U 
ccnsentimi2ntc t§cjto a la reja�a ¿2 la 
asisr,Jción. Distinti:1 �ería la sitc:3.ción si 21 
tr.s.ba.js.::'.or :11 c_o¡:�-2ntc ::e 1e. re:-:a.�a ·._, a.nt-:=s -=�e 
ex:._:ir.3r., el corr2s;;�nc�ier-1t=: �:lazc 
res2rva expresa�ente el �erecho 
salario conveni�c, o a �ílc,Üda que 
2rorrogue, ceja 

O 
c;Jnstc.nc.ia e.e su 

con la re�ucción.J 

�-r2scntivc:, se 
--:= e:.-:is2..r el 
el cc:1tro. te se 

i t1 scri f {Jr�;;i-:"!a:":. 
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El articulo 132 �el C5digo Sustantive 6el Trabajo le 

permite al patrono y �, 

f or,na y 1 a e u a n tí a ... � � � 

����ajador �2ctar li�r2mente la 

s1e��re cue no se 

desconozcan el mínimo legal o el convencicnal. 

Esa estipulación supone, como es O¡)V io, un acuerdo ce 

voluntades entre patronos y trabajador respecto del 

salario, sin que puedan llegar a determinarse nunca su 

forma y valor por una mera imposición unilateral del 

er.1presario o ¡:::;or una exigencia exclusiva cel •2.r,pleac..o; 

puesto gue si el �onto de la remuneración y la naturaleza 

d�� servicie que debe ejecutarse para devengarlo sen les 

puntos minimos sobre los cuales necesariaxe�ts han de 

concurrir los quereres del empleador y del asalariado p2ra 

que se configure el contrato de trabajo, cue es 

eminentemente consens�al, la ausencia de acuerdo sobre 

J Corte Su orer.,a 
GE: 1972. 

de Justicia. ; 
.. 

Sala ce Casación. junio 22 
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2lgunc tal2s '8Untos el naci:üento ::'.el 

contra te, y el in ten te e 2 variar le con ver; 1:.0 �,or ::1.c to o 

i n _;_ e i a t i v 3 unil-::ter�l C.2 las

.r-efrcnC:.�ción ]. s '_; e'. l . 

�us�ue variar por si y ante s1 lo ?actado con ctra 

:_:ers-::;,na, ésta SiJS con::licie:nes c,s inferior-L'.:3C:: 

cc,o5uzcan a r2st:::.!.: l seer 2 l sqüili:Cr ic ccn t:.ractu¿. 1 

A esto, se afiade que el articulo 59, ordinal 9, ael mis�o 

CÓQigo, en tutela de los asalariados, les prohibe a los 

patronos realizar b permitir actos que vulneren los 

derechos del trabajador, uno de loscuales es recibir con 

oportunidad el salario convenido como retribuci6n ¿el 

servicio pactado también. 

De otra parte, la variación unilateral delsuelCc por obra 

¿el patrono sue sea consentica por el empleaco, aun�ue con 

ese penciente haya continuado sus servicios, no constituye 

tampoco de manera fatal y necesaria un motivo para ·1a 

extinción del vinculo laboral y �enos aún, cuando éste se 

ha pactado J?Cr tér:-aino indefJnico, hifÓtesis en la cual, 
'• 

segun el artciulc So. ,::el 2ecreto l2gisl2.tivo 2351 de 

19G5, tendr§ vigencia mientras subsistan las causas que le 



dieron origen y la materia del trabajo. 

Ese cambio inconsulto del monto del salario puede causar 

el pago de indemnización de prejuicios surgidos del 

incumplimiento de los prejuicios surgidos del 

incumplimiento de lo estipulado en el contrato a favor 

de la parte afectada por ese mismo incumplimiento claro 

está que si se reclama antes de que el trans curso del 

tiempo extinga el derecho a ejercer la acción 

correspondiente. 

El salario integral. Es de anotar, que el artículo 

32 del código Sustantivo del trabajo a que hace 

referencia la Jurisprudencia anterior� fue modificado 

por el Artículo 18 de la ley 50 de 1990, el cual aprobó 

el salario integral para aquellos empleados que devenguen 

más de diez salarios mínimos mensuales. 

P or qué exactamente diez salarios mínimos y no menos 

o más? por ejemplo , veinte como surgió el presidente 

de la CUT, Jorge Carrillo. La respuesta nos las dá el 

actual Ministro de Hacienda Rudolf Hommes, que, como 

integrante de la comisión para la reforma de las 

instituciones laborales colombiarra sefialó: 

.. 

Las le yes laborales colombianas fueron combinadas 
Para prote�er el proletariado, no a los ejecutivos de las 
empresas o a los profesionales de altos ingresos. Por este 
motivo, el nivel de salario por encima del cual debe permitirse 
el salario integral y la libre contratación es el más alto que 
reciben los obreros en el sector manufacturero por ser el de 
mayor productividad es el de mayores salarios puede 

70 



�=::'.::.L. 0icno cesto scsG.11 las cncue:�sta.s Se sc.l2ri.c 
:. 0� r�ci2nt2 -�cric- 2s :s :.15 s¿larias �ini�os. 

L,,. ,n¿:r·;sn ·::.e 
� l l_ Í :·:, i t ':7� 

i -- ::, . -.�.� t:.·: 

un:i ;;r·=·s·ra�l-3.ClC•n
�---=l -�-�tl?lea-::o.

2.-;,l:sr(�C i 

lc-s e j 2c1..:ti ·ves 
;.u,2:.s cc .. n3i-:�2.car sn ::_::ll¿n� 7',�,- ·¡ ... -.,: 

ext:raor:iinario, 
laboral, 1 ::is 

aee�§s, segGn el 
cesantías y sus 

li,:1u 1--:Jarán anualmsnte. Por 

i r1 t E <J r � l . ;J 2 

�i r_:,c ós tr-5.ba.j6 
nuevo rég i�nen 
intereses se 

s u l a. e: e , l a s
di s ¡?os iciones sobre sal2.r io in tesra l i ne ican qu2 
l2s va.caciones deberán ser ¡:,a9ar::as aparte y que 
ests ne ser5 exento ce los aportes legales
ISS, ICEF, SEN�, y Caja ce Comoensaci6n- auedaria 
así por fuera para integrar sólo una serie de 
tonificaciones en su mayoría_ extralesa_l·1.t' que el
em�lea¿or concede de su �ropJ.a voluntac. 
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De 3.�t:=r=:"c con 1��- ncrrr�r::.s 13.bcr=ilss ,· ne está �eri1�itiC::; 

..c-2ts:1E.r, é:2:::ucir o co;-:.:::ensar su,r.a. alsuna e.el s-=.laric C::el 

trabajador, a �enes que ffiedie una autorizaci6n expresa pcr 

1 r, u:-,_�:�: .. S�2f2no. L=i. ·r·2.Ec:.--:-r:a l:=i.�cr2l. :¡-i r;:;_ :,eral-::c. 
SecciEn Gen2rales. En2ro 6 ¿e 1991 
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s¿laria si� �utcrizaci5n ascritu �n l== sis�ient�s casos: 

las ,T,ultas c;uc estén 9revistas 21, el :-:.e;la:nento c.�e 

Tra�ajc, por retraso o faltas Ce asistencia al trabajo. 

La rete�ci6n en la f�ents 2or i�9uestos sc�re la renta 

Cuotas sincicales ordinarias y extracrcinarias, cuando 

el Sindicato respectivo ha hec:10 la solicitud en forma 

legal. 

Las cuotas de amortización ce présta�os otorgados por 

las cooperativas y el Bance popular cuando la deuda conste 

en libranza debidamente firmada cor el socio. 

los a?crtes e cotizaciones ¿si trabajaeor al Instituto 

de Seguros Sociales. 

Aunque exista la autorización escrita, no puede hacerse 

retención o óeduccién e.el salario, cuando se afecte el 

salarie �iniraolegal o el ccnv}noional y cuando el total de 

la deuc�a supere el monte del salario:) :'sl tra:.:iajador en 
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tres ;:-,sses. Para estas casos ss requiere arden jufici2l 

�n les pri�eros y 2x2resa autcrizaci5n del InsJectcr �21 

Tratsjc -2n el última. 

salar ii:;. El 

�1n1mc le;al o ccnvencional. Perc, si el 2�tarsc se 

;:::rc.-::t.:c2 ;?Or cs:-:..anda de una Coopera ti va ?ara ré:ce.ucc r�
1.e 

c�lisacicnes a favcr e ��ntro de un nrocesc ocr ali�entos, 

e:: < 
_, .. - . EL SALARIO, CREDITO PRIVILEGIADO 

El salario en los concursos de acreedores o en los cases 

de prelación de cré'di'tos·, tiene un grade preferencial, lo 

cual significa que al �.omento de pagar créditos con �ienes 

rer:iataeos o concursa�os, se hace necesario dar preferencia 

a todos les créditos relacionados con el salario, de igual 

�oóo que a los créditos �ue se relacionan con obli;aciones 

reales o deu¿as garantizadas con bienes ra1ces. 

En es te punto, es ir:iF,ortan te estudiar la prelacién ce 

créditos en materia laboral, en lo referente a la 

prelación de créditos en materia civil; es decir, qué 

hacer en la situación siguient�:
'• 

En un juicio civil en 

que estén co:.is:,rometidos cré.:Utos pri\1 ileqia-�cs
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garantizados ccn oblisaciones r�ales, un crédito del 

·tr3tajo -qus es o::::ligcciSn p:?rscnal 'j y tar:itién

csráctcr ce �-rivile.gi_aC:o-. �ué ca,Tinc corre?. E:-: ctros 

sue f6rmula juridica se ruece aplicar �ara 

salario frente a les ?rivilegics ce los 

cr§3itcs reales, aue segun el Cógigo civil debe atenderse 

en i:,rimer tér:nino, aún cuando la deuda c¿ue elos garantizan 

no tengan el carÉ.cter alL':.entario del salario y de las· 

Jrestaciones laborales, aue son casi sieffipre la Gnica 

fuente de sustente �el trabajador y ¿e su fa�ilia. 

en relación a esta cuestión, en la legislación colombiana 

se venía planteando dos problemas: El primero, referente 

al factor competencia para conocer del caso y el segundo 

se relaciona con el asunto jurídico de fondo, es decir, de 

la preferencia en sí misma a favor de una u otra clase de 

crécitos. 

Tocante a los pri�erc, se planteaba la cuestión de saber 

si por razones ce economía procesal o inclusive de 

co�ooida� para los trabajadores, puede el juez de quiebra 

que en la legi�lación colorr.biana es un juez civil-, 

conocer de los créditos que por prestaciiones y salarios 

tensa un ratrón a favor ce les tratajaccres y eecicir en 

un sólo acto, tanto de la s.uerte de estos co:no de los 

or iginadcs en obligaciones ce carácter ci v .:i.l ocomercial. 
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la siguient-2 ;;;anera: Pcr 

ra.zc:i. 82. e;,:i::tir una jurisG.i.ccié� c3;;ecia.l r.Sel tru.l)ajo; 

c0n sus jueces les co:'.1�·2t2r1t2s :J3.ra c?2ci�ir c�e tcdcs les 

cc:1flictcs 
. ,., .. .  

:i ur lC.l cos ir.::'.i v ic;u é! lE:s 

jirecta 0 in¿irecta e� el ccntrato (� tratajc. !]n caso c.:s 

estos, feci�ido �cr un juez crdinaric, 2staria afectado �e 

nulidad falta competencia legal, ne cueda:::a ¡:.:ues, 

ctra sclucién gu2 al juez c�e 1 concurso e ce la 

�uie�ra, cor �art� 6el juaz es?ecial 6el trabajo, su 

c2cisj én, une v2z en f irzr:e, ?ar:3 c;ué �r-:JceC!1sra a 

incorporarla. 

decisión final. 

Esta solución 

cono cr§ditc indiscutible, centro CE su 

presenta grandes desventajas para los 

trabajadores, entre otras la de que cuando haya firmeza en 

la éecisión laboral, es ?esible que ya se haya decidio el 

juicio de quiebra e concurso. 

Otra solución ous se �abía presentado al res�ecto, es la 

ce enviar al Sínaico de la suiebra las reclamaciones 

!?endientes para que, de acuerde con sus atribuciones 

legales, tomara las previsiones de rigor con el fín de que 

en 21 �c�ento �el concurse no quedar�n por fuera de �l los 

cr§ditos laborales. mas est� spluci6n, sitien es buena, 
'• 

�ara asuellos crécltcs sue ya ne se ciscuten, ofrecía las 

:.�is:::as �esv2nta.j2.s cara los c::u� sen e van a. s�r objeto de 



una contrcversi�. 
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.__._,,,1,_,. 

2sts 

norma sueda roodifica�a �cr el artículo ce dicha ley que 

- . -

:: ice as J_:

El artícu::._o 151 y 
Trabajo, modificaac 
Decreto ley 2351 ce 

345 6el c6digc Sustantivo del 
p2or los artículos 11 y 21 del 
1965, quedará así: 

Pr2lación 
sociales e 

de eré," i_ tos 9cr salarios, prestacicnes 
. ., . . 
1nce�n1zac1ones. 

Les cré�ito:.:: 
tr2::)ajaccres por 

C:'tUSaC:.OS 

ccnCE:i?tO 
exigiblc·s 

salürios, la 
c:.s les 

cesc.ntía 
1� •��:r.§.s t?rest.s.cj_c�, .. ;3 soci&les i:3 in.¿:c;r.nizacicnes 
].acera.les ¡;:=rten2cen a l2. primero cl3se c;ue 
esta�lece el 5rticulo 2495 �el C5digo Civil y 
tienen ¡;rivile;ic excluyente sobre tc�os los 
. -

c..e:-,�as. 

El juez civil gGe conozaca del proceso de concurso 
ce acre2dores o de cuietra dispondrá el p&gc 
privilegiado y pronto de les cr§ditos a los 
trsbajadores afectados ?Cr la auiebra o 
insolvencia del ?atronc. Cuansc la suiebra 
i¡;-::;,onc,a el c1es::ic"c e::: trd!Ja:'aoor,2s, les salaries, L :J - •� .J 

prest3ciones sociales s in6e��izacicnes se tendrán 

�::;::::? 0a.s_t_o_s �2-;a".'2r:)s c::;n s;referenci::! sc:Cre les
:::.er:1as. ere;:: 1 t:,s. 



Les cr§ciitos laterales �caran je�cstrars� 8Cr 
e u a 1 C: ll i e r .7l e e: i e 1:: e ;; r u 2 t 2 c. u t. s r i z.::...: o :;; e r 1 a 1 e:. y , 
cua�dc fuere n2cesaric,, �rcfuci¿cs �erjuicio� con 
intervenci6n del ju2z latcr�l v ins�2ctor �e 
.... - -:- t.. =1 ..; --. r-,..... -� -. .!':: .1... ;::-. ...... l-- r.:- e: ,._.1..'-"-c _; ;...; ._ . ...., •.. .:- .... --1.tL...-�• 
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S i ne: i e a t. e , ?�-� 8 r ªe .i. é,n 

�:.crte!1ezcan, = i. 2.:.¡_ r:..:: 
vis2ntes. 

e :,cr 
o cc-ri. f eC era.e ién

ccn 

2 i.:.S 
:::21 
Ct.:-2 
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Con esta ¿is�csición se concluye cue en acuellos cases en. 

c.1 
�.J.. JU2Z la cré-::::i tes 

laborales en concurrencia ccn cblig&cicnes re2le3, �eber; 

tenerlos primero como sastcs e2 raso �referencial, le cual 

no sólo es razonable sino prof unc:a;:.ente justo y 

equitativo, y se resolvió el ?rcble�a de la competencia, 

ya que los créditos controvertió.os o que se están 

discutiendo ya sea judicial o extrajcdicalmente al �omento 

en que se .::.-:-�:.�.-e; r, t.:. el juicio ce quiebra, pueden hacerse 

v::i l O ante 103 jueces civiles :.::aró resolver dentro d2::._ 

�roc2sc ¿e quiebra lo ccncernisnte a elles, con el objete 

de que fueia servirse óe s� ?rc�ia ¿ecisiEn �ara li�uiear 

correctamente el juicio civil sin ;erjuicio, 9ara los 

intsreses ce los trabajadores de la e:::�resa. 

En relación al seg unce proclerr,a que se ¡:;lanteaba, en la 

interpretación de la legislación anterior a la ley 50, es 

cecir, a la ¡-_:referencia 
/� . 

en s,i :t11s;1,a 2. favcr de una u otra 



clase de cr§¿itcs, 

r.1n Ce y 

cc·n�ti. ':.;,_:e ic,na.l:::·.: í' ,,� -. u..__ ��ara:1c1zc.n el 3 .l

sulario �u2 �cr �l s2 deven�a, 

C.U2 en un ccn::::urso cuanós 

11-:::v:::.r a la

• 
.L. 

·2XlSL..an créC.itos

, 
. -

CG\1C .L � 3 icn 

12.borale'.=, 

un la-5.c, y cr6ditcs prendarios o hipctecarics con 

•�2rs.ntía r2;:.l r.::e otro,

vital22. 

.. 

J., =>\l
-· .1 c��c su carfcter te 
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•, 

ScluciEn alternativa frente a la insolvencia del 

s_,-_,::- l ¿ 2 ::: :::r. 

21 nu�eco ca�a vez Dayor 

�� �cisjr2s y cierre de e��rcsas sn �ue los trabajadcres, 

ace�as cie �erter sus emplees debido a la ¿esaparici6n de 

su fuente trabajo, c;ejan e.e ccbrar sus salaries aún 

pendientes de paso, o sus indemnizaciones de fin de 

servicios, ya sea debido a falta de activos en la quiebra 

en canticad · suficiente para pagar dichas cbligacicnes, o 

a c;ue Cichcs activos están afectadcs en 

t?r ic.r iGé:C , 

ce créóitcs otros acreedores, que 

sczan c8 un 6�r2chc prefersnte. 

i:o se puede óesccnocer y en punto anterior se ha relievado 

como el derecl10 del trabajo ha reconocido la 

intangibili6ad del salario, principio que se ha expresado 

2:1 -:.:iversa.s normas jurídicas ce ¡;rctección del salari::>, 

COir.o las y·aestuCi.s.Cas. Pero, pese reconocimi2ntc de la 

nEcesidat ¿e protecci6n est2 vital ele;r,ento, esta.s normas 



8G 

fac.ilita:1 sólo a cr:cc:ia.s la �ecce�ción efectiva ·:::e los 

cr§titcs la�crales en c�sc �2 8Uiebra �el ex�leaccr y con 

fr2cu2ncia ni sisuiera - �E�133.

scava�c.s con □ren�as e �i�ctecas en favcr f� �eter�inadcs 

acr¿2ccc2s, generalr:1ent2 enti�aces financieras, oe ser 

���eficiar& en prioridad a sscs acreedores, y sola�ente al 

existe; poc:.r3 •:::.is tr il::u irse sntr-e los

acreeC:cres. 

La le,;islación de muchos f,aísss ha procurado establecer 

paliativos a es ta situación, confiriendo a los créditos 

laborales o a una fracción de el los, un privilegio de 

srado SU?erior a cualquier otro. Es el caso colombiano. 

Sin e;�:C,arso, este superprivilegio puece y suele ser 

ineficaz en tcdos asuel los casos, ·· :.:y frecuentes, en aue 

los activos ce la empresa insolvente son 2oco i�portantes 

o inexistentes. Cualsuiera sace que a menudo ni siguiera 

vale la 2ena abrir un procedimiento judicial para liquidar 

los '- . 
aCL-lVOS de una empresa insolvente, tan grande es la 

certeza ¿e sue se ·perder§ en costas judiciales y un tie□�o 

;-;-;ucho ¡;::2.s ce lo c;ue se t=,c.:::r&. r:,ecu:::era.r. 
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J� (;aréi a este ;:-ro}:,l2;n.::, �1,:;_cí-;:; finales �-,:; lc·s � .. flo= GS, 
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c:u-= .:-.:::.1.! �r;Enti[1& .:=� 
. -

:---: 3i1-�, e-ne. e:.r:-� 

un c;a_r::::.ntí¿z 

-. - L -
·.:::.::.. i.....:.::. 

e .1. 

12.tina, 

•_. ,..: :..= --· ........ 

S2 c::rn.3 id era aue el si st.erna c1e saran tía salarial pueei,2 

,: 
. 

.LUi1ClCn3.r c1 P acueré!o con principios bases Se;uro 

Scc �2.l, coiT,o son: La obligatoriedad, la solidarid2j, la 

autonc:r.í2, etc. De estos ass;ectos SE

6. 2. ?RII�C:I?IVS 

L.:i gar3ntí2 sa.larial reocsa sobre el base 

�ago las ceu-.5as laborales �cr un tercero: 

instituci5n de Garantía �alarial, la cual asume la funci6n 

�e assc�radora. �el ri2sgo �e ipsolv2ncia, riesgo inhersnt2 
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.:unte .:Je vista jucíóicc-, téc:1 ice y 

instit.ucicnes 

s2�urida� social. 

Financia:ni2ntc. La garantía ialarial se financia 

:ne6.ian te una ccn tri bución 

los salarios. 

clclisa. tor ia ,. c3. l cu laca soi:;re 

De n�anera general en los paises donéi.e ésta existe es 

pagada exclusivamente por los empleadores, pues el riesgo 

ce insolvencia es creacio excl us i va1:1ente :=or la .L • ' .., .. a.e L.l v 10.ao 

� "' •.-r,,,�=>ri'al y �n �c,,."o al,·un,.... ��r � 1.' _�-., rr:��in +-r.--:::- ... ��_,��-:-! u·--r, -·'•;:' _;:,_ e ,., ·- :;¡ ,_. ¡;-'-r e ---:--- - ___ ___ ~ 

f:erc c.�arse el· caso el Estcdo, participe 

2e collcce el caso ,:5e 

Portugal dende el financiaxiento es a cargc Exclusivo del 

Es t3.to. En otros países el Estaeo ha pa5a60 subvencicnes 

ocas ion a les p�ra facilitar la v iaci lid.ad financiera del 

sistema y con el objeto de evitar que esta podría ser la 

alternativa para el caso cclorabiano. 

2ctizaciones. La tas� �e ccntrituci6n a cargo �e 



los empleadores fluctúa 

insolvencia está muy 

mucho pues 

íntimamente 

el riesgo 

vinculada a 

de 

la 

coyuntura económica: En los años de crisis en algunos 

países, como España la cotización llegó a subir hasta 

el 1.1.% de los salarios. Hoy día según los países, 

varía entre 0.2 % y 0.5.% de aquella parte de los 

salarios que es retenida como base para el pago de 

cotizaciones y contribuciones a la seguridad social. 

6.2.4. Obligada Subsidiaria y Subrogación en los derechos 

del trabajador. La garantía salarial funciona como 

obligada subsidiaria del pago de los créditos laborales 

adecuados por el empleador insolvente. De ahí que el 

trabajador sólo puede pedir que sus créditos sean pagados 

por la institución de garantía salarial únicamente cuando 

ha demostrado que los ha reclamado judicialmente al 

empleador, sin resultados por cuanto éste es insolvente. 

Sin embargo, son pocos los países en donde se exige 

que esa demostración se efectúe a través de un 

procedimiento formal de quiebra. En la República Federal 

de Alemania, basta con demostrar que los tribunales 

han rechazado la apertura de un procedimiento de quiebra 

por falta de activos que hagan que valga la pena que·· 

ese procedimiento se abra. 

.. 

En España es suficiente con demostrar que el empleador, 

89 
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Una v2z sue s2 ha 6e□cstrad:: la i�solvsnci� 

e r 2 -:� i t ::, .3 j : .. rc:cu re. 

e::;;l2a,.:.cr insolvente, , 1 "-'· 7 
....... -.J.. 

e
. . . ... 
i n ter vi n J_ en e� o 

,:;uie;:,ra. 

2. ese

En 

tí tL'..lC Sil 

7 -- o. �ff,ictica, las 

institucione3 de garsntia salarial recuperan una fracci5n 

ccnfir."t,2. ,�ue, a fa.lta C:2 di�ha sar::.,.ntía; 13.s -::�r::J.i::;as é.e 

estos Gltiffios serian 2uy cuantiosas. 

6 . 2 . 5 . Créditos garantizados. la naturaleza, el alcance y 

el monto de las prestacioens de las instituciones de 

garantía salarial varian mucho según les países. Sin 

e:r.bargo, los Estados pueden establecer un tope ;:::ara la 

sarantía de de los créditos L,pagados de les

trabajaccres asalariacos, pero ¿e manera general casi 

tc6.as las in.3 ti tuciones de ,;aran tía pa93n cuancc r:,encs 

los salarios adeu¿ados durante las últimas eche senanas de 

servicio, las vacaciones y las indemnizaciones ?Or fin de 

servicios. Algunas de ellas pagan prestaciones ffiUY 

superiores; por ejemplo, en España la garantía salar iaJ. 

::;ubre los últimos 120 cías de trabajo y en Francia y en 

-�L!striu se garantizan 12 ,; totalidac les salaries 

adeucados, der.tro c2 los limites ce la prescri�ción. 
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c.nct.::1.r, les cas::s la 

S3r�nti� cutre les salaries hasta un tcre let�r�ina6o, el 

sccia.l. 

1,.-.. 

en las 

SóJeric 

.:us t:.r ia, pcr

tres vecs3 el salarie �ensual 

. - . 

in::.:us trJ.as, en Es:,:;a�a, (�CS el 

s3laric �inisc interprcfesicnal y en Francia a dos veces 

sl las ccti..z2-ci.0n2s c. 

s2�uridad social. 

'• 
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i,os ,necanis;:,cs de s2.r;::ntía sa.12.r i2.l presentan ::ara les 

tro.'.:a ja5cres v2n tajas inn-2s;abJ.es, oue::; 1 a c;uietra cíe la 

Ealarics y ctros cr§6itcs 

des2ido de los trbaja1cres, las inde�nizaciones a que 

�stos 2udieran ser acreeCores en virtu� ¿e la ter�inaci6n 

de sus contratos de trabaje no corren el riesgo de quedar 

Y a ello se debe agresar que el trabajador no 

debe aguardar a que el prccedi�ientio de �uiebra llegue a 

su fín, �ara que pueda ccbrar sus crécitos, �u§s la 

instituci6n �E garantía salarial 2odr§ avanzarle las 

lusso �recurar§ 

recu�arar en �: �rocediLli2ntc de �uie�ra, ?Or sujrogaci6n 

en los derechcs cel trabajador. 

La garantía salarial también presenta ventajas 

indiscutibles �ara to�as aquellas e�2resas que son objeto 

6e un pr�cedi�i2nto sue no �e�sisue el fin de liqui�arlas, 

sino .�.e restablecerlas. Estos �rcc2cimientos, es 



--;j.fic:ultc .. �-=.s, 

En el 

instituciones c:.e 

los 

. .  �
,_.. ¡, 

�ue 

sarantí-3 

c:reditcs 

e o r, s t i tu y e ,1 

:..::.n:::. 

-�--U i

salad ol -gue 

laborals::5 �ue 

.� , , ::, ._, .......... ...... --=. 

avanzaco 

SJ 

le::-

las 

los 

¡_:·or subrosaci6n y aceptar S8itas, ,, 
V 

otros arregles ce pase·, con o:Cjetc f-:::cilitar 7 -
-e, 

reha�ilitacitn de la empresa. Estas renuncias, cuitas o 

esperas, d if íci Lnen te serían por los 

trabaja.dores, s:,ues los mismos necesitan c.. ::, 
-- sus salaries 

para poder vivir. 

.. 



Las 

-�

V •

cE:santías sen 9-2nera.ln2nte une, 

i�pa;adcs, en aquellos rrocesos de �uietra cue carecen Ce 

activos suficientes para pasar las obli9aciones patronales 

en e:stos casos. 

Eoy en cclornbia, con la introcucción de una nueva 

regulación en rr,a ter ia 1 a bora 1, este auxilie se encuentra 

mejor garantizados y protegidos. Vea�os: 

La ce:== an tía consiste en el ::,3.gc de un :;;es .:Se salario por 

cada a�o de servicie sue el es2leadcr ce�2 cancelar a sus 

tra:Jajadores. 

Antes ce la ley en �ención se pocía distinguir des 

asr:ectos de la cesantía; La retroacti vi�ac 2ro·.:na:r.ente 

cicha y la retroactivica� so:::r-e los retires ;;:arcialss o 
.. 

cosle r2troactivicad. 



SS 

�a �ri�era se ¿e�ia a c�2 su licuidaci5n se h2cia con b2s2 

... r: 
::::-.1 saL:r.io lo:s úl ti.:-.cs tres

12� a.nual. 

la cesantia codia consi�erarse co□c un or§stamc oar2 

ca�-i tal traba.je cual disfrutaba 

esta linea ae visi6n, la retroactivi�a¿ ecuivalia al psgc 

Ce un-::. tas-::: 0.2 interés igual al ajust2 anua.li,,ents se 

hacia en los asalariados, 2as 12%. esta tasa, co�rara�a 

conlas vigentes enel mercado financiera no era nada 

excesiva. 

No obstante, la ley también preveia la posibilidad de que

el trabajador retirara parcialmente su cesantia antes de 

finalizar la vinculación ..:.o 
'--'- trabajo, �ara utilizarla en la 

ade;uisición ce vivienda e ref)aracié,n ce ésta. Ya c;ue 

es tes retires se conta'cilizaoan ce. .o un anticisio pura;:r.ent2 

no�inal sobre la liquidación �efinitiva de la cesantia, su 

efecto era elde dar lusar a un sobrecosto laboral, cebido 

a la retroactividad de la porción retirada de la cesantia. 

De hecho, la empresa quedaba en la obligación 

c2.ncelarle al trtajaé:.cr·, co..:c cesantÍ3. a(i.icional por los 

a�os �e derecho ya retirados, todo au�ento salarial. 
� 
'• 
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_:.1_ j_ �· u.-� l Cl.:-2 
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�ll el ¿;;�sric-r:, ,,-

1 
] C-3 

int.creses c�el 12%,. sc1:.:r2 la �-.1s:r.c, e12;:erá.r1 s2r l.i��j_c;2.'"�2s 

·- ' 
o.L 31 -- .. - r, 

C... l . ..._,• ¡_:.2rc, las 2��r2sas no s2 

suGdarin con este 2�crro icrzcs� �e los trab2ja�cr�s �i�o 

_-. ... , 
:_;-;:.:.,L ] :. 2,'0 s i·::t.: i-:::íl t-2 / 

trJn3ferir �l valor lisui���c en una cuent¿ jnjivi�ual � 

nc"�::::r2 -::�e ca:.;a ,2,¡¡;ls=1co en sl fo:1do c�e cesentía. 

-, e, - trabajaGar tenCrá la libertad de elegir el for.c:.o al 

cual sui2re que le sean trasladados su cuenta, sociedades 

especialss, 
. � 

mane::;aran los fondos 

c,,,,santía:: e invsrtirán los recursos de los :-r,isr;.cs. Les 

ren�i�iento3 o�tenicos, GU2 no podr§n ser inferiores a la 

t�sa efectiva �rc�edio �e captación ¿e los CDI a �O fias, 

?rorrata d2sus acortes in�ivi¿ual2s. 

El valer 

retirac�o 

12.coral. 

L=-, 

Cc?ital a favor de cada tracajacor �cdrá ser 

se la;-r:er. te a 

:�o obstante, 

ir� vers iér1 en 

la terr:i ine.ción la relación 

r2tircs �arciales FOdrán slicitarse 
1 

. . " vi.viene.a e :;or la financiaci5n �e 
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,üjos -2!1ten.3iéndose

... : sr.::c :1C!1 te-. 

t r ., .. G j -: ,C .- ' • :: C:C, S 2 -:0 

en 

,···-� 

cc�·.:::.c.L,;�rc . �-

r� 

:; I 

su espesa 

.- --- Y' • ,,.... 

. ._,_ 

t2r�inaci6n ¿elccntrato ce tr&tajo. Lc3 trctaja�ores v� 

vincela.cos en sl 

secr¡_¡ir _, ::2. je el 

li�uid�r su ces5ntia y pasarla al nueve. 

,..� c. 
'-·-

Como se ve con la nueva regulaci6n, las cessntias ten�rán 

sayor seguricaé; el ahorro forzoso óel cual sen titulares 

los trabajadores no suedará mas en las manos de los 

empresarios, sin ningún tipo de garantía, sino gue, 

cEpcsitado en los fondos de cesantías, tendrá el respaldo 

del Fondo ce Garantías instituciones f i :12:.nciera.s. 

Soc iec.a::..i.es éstas que serán la 

Superintendencia Eancaria. 

3 . 2 . LAS E:lFREs.n.s DE SE�VICI8S 7E::P2R,"..LES 

Según datos estadísticos anteriores a la refor;;-,a, en el 

�ais ha�Ia cerca �e un mill6n de trabaja¿or2s temporales, 

de los cuales unos 500 �il �sta�an inter�e1ia5cs a trav§s 

c.-2 agencias e;nplec. El ause de: esta3 radica!:a



2f! lcz 

los 

Con <21 

cc::.;to.s 

les tr2�aja�cres y a la 2va2iEn tel 

::c2iaJ.:::s: 

�e reCucir este f enfa:.enc ce 

' -
.J..0 ccntrc:1t2:.ción c:ir2cts, el 

lc1 te¡;:oral icac y 

ley, c�e 2� este as�2cto se snca�ina en tes fir2cciicn2s: 

laé.c tantc 

garantizar 

,-1 C, '"''-

a 

las 

los tr3.bajaccres en r.:isión, les ::,ismcs 

derechos :salariales y prestaciones de los trabajadcres ce 

la empresa usuaria. 

Tendrán igualmente derecho a las comi_)ensaciones por 

v2.caciones y �rirnas cJe servicios, 
. 

1 proporciona_._ al tiem;_::c 

tra�ajado y para ase�urar esos pagcs las asencias ¿eter§n 

constit1.1ír una 9a.::·�1nt1a con una co:apa�ía e� se-::·urcs 2n

cuantía no inf�rior a 50G salarios �íni8os, esto sn caso 

ce ilic;uü:1:cz de la err,9resa. La oóliza corres;:on::iente 

c.202 depcsi tarse en el ,:inisterio e.el Trabajo y Seguridac 

Social, el cual po,:;rá hacerla efectiva por sclici tud de 

los trabajadores beneficiarios de la garantia. 

'• 

La cuantía .::�2 estu ;arantía debe 2.ctuaiz2..rs2 an.iaL·,en::.e, 
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::::c.::-:; s 2 ;;:,u,:.-:::. 2 '.i 2 r, eato.s sor: :.:,ases i8�crtant2:s, cu2 la 

l 2� _�_slc..c i 1S!1 :12. 

asasur�r lea cr§�itcs �e les trabajadores, frente al caso 

de la gui�tra e iliguidez de las e�presas. 
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1 ::� _i_s!__.:...::icn2s 

-:. � ._- .-:-"....;. --- : ::: -� y ne séJ.c 

] .. es islct6cres 

En Cclcm�i�, esta prsocupaci6n ss ha sentico taxbi�n y en 

este sentico se 

cr§iitos laborales 

�-ª s 

han e}:pec.ic.o nor1üas que 2rotegen les 

. . , 

y ce Ganera es�2c1ai el 

salario 

ne 

saJario. Entre 

tienen las 

., . . . . -
C.l ser l�:"�]. ;,.,::,:; l ,:):-1 

sal2rial sn este ?Unto se tiene cue anotar que en el ?ais, 

�e= falta ce una injustr�.a pcdsrssa y �or 12 carencia de 

un -;:,srscn2.l técnico lo su f is ien te,.�en te adíes trae.o en el 

trabajos y esuipos, 

traen 2xtr-s.r:jeros ce.r :3. 

n.� C."::2. l.T.,?G. t.2 les 

Ci1 ülic':. v�ria.ción 

en ccasicnes se 

en 

e¿ es 

21 
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el ssr.ti�c elsztranjerc ne s6lc s� 

e r: .. - ·.: ::. r ;: e .i. é il CC:;'1 un ,:.a.ver 

1a 

:Jtra C:2 las meCidas de c'.e[er1s2 del salario es Sll 

s2.lvc ::;:-�e e [_:.el C �E: S 

s_:r2tui te; en los c3sos en ce.�= J.2.s s�3rtes ccntrt�ntes ne 

se han arregla.do sobre el salarie, éste óebe ser 

C.et-2r�inado rostericrmente a. ten e! iendo a l::.lferentes 

factores y en toac caso, la ley dispone que el trabajador 

tiene derecho, por lo menos, al salario minimo. 

- 1 • -

1 a.:..7i.01en, el orden ?Úblico E:�nge c:ue el salario y las 

2r2stacicnes causa�as en un contrate ee trabajo ne pueden 

perderse ?ara el trabajafor E:n ninsGn caso, �-- sisuicra en 

-21 su�-ue::;to e.e oue al ..:..3.c.C c:.e elles existen créc-:.i tos -::e

i��ortancia, que por sinisteric uc la ley, sen de especial 

?referencia, pero, no tanto cc�o el pro�uctc del trabajo 

de los asalariados, único ele�ento con que cuentan para su 

s�bsistencia personal y f2�iliar. 

'• 

:?r-2cisa.-:>ent2, atenC .. i2�c�c e2:.s l:lti:tc fsr .. 5 .. ;:zne: z:: a.lsunos 
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de sus cr§ditcs muy superior a la ¿el sélo privile;io, �cr 

el otro, se enc�entran 2n una buena pcsici6n 9�ra �srroitir 

la supervivencia ce la E1Ttpresa, :)reservanG.o -:�e ess �Y.oCo 

una fuente de trabajo y un bi,2n de r:;roduccién, que aún 

cuando conoce dificultades econÓí:iicas, r,ue62 no cbst2.nt-2, 

seguir e urr1pl i en,�c u r:a 

jeneficio ae tceos. 
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econo�7ll ca y sccié..l 
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