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Resumen

En Colombia no existe un tnico cuerPo normativo que conforme un "Estatuto de Ia

Conciliaci6ri', es por ello que el estudio de esta imPortante irea del conocimiento juri-

dico y social debeilevarse i cabo a partir de las reglas de derecho establecidas en las dis-

tirrt"i 1"y", qr" ." han referido direitamente a la materia, o la han establecido de manera

especifiia paia la soluci6n de determinadas controversias, verbigracia, la conciliaci6n en

el sistema hnanciero y bursdtil. El estudio del sistema conciliatorio colombiano implica

el an6lisis de distintai leyes, Ia apropiaci6n de los precedentes jurisprudenciales elabo-

rados por las altas corporacionei ludiciales en 1a materia, y el estudio pormenorizado

de los distintos .onceptos y resoluciones expedidos Por el Ministerio del Interior y de

]usticia, quien es el 6rgano rector y de control de la conciliaci6n en el pais'
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Abstract

This article presents an analysis ofthe conciliation in colombia, understood as an alter-

native meclranism, peaceful and civilized conflict resolution. Our society has suffered for
vears in an internai armed conflict and the conciliation serves as a tool of pacification,

ior citizens to refrain from any use offorce to settle their disputes, ifnot they themselves

put forward their own solutions.

In Colombia there is no single regulatory body to form a "statute ofthe Conciliation',

which is why the study of tliis im-portani area of legal and social knowledg: should be

carried out irom the iules of law'laid down in diffirent laws have referred directly to

the matter, or have been established specifically for the settlement of certain disputes,

for instance, conciliation in the financial system and stock market. The Colombian sett-

lement system study involves analysis of various laws, ownership of the precedents es-

tablished by the high court on the subiect corporations, and the detailed study ofthe
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various concepts and resolutions issued by the Ministry of Interior and Justice, who is
the governing body and control ofthe reconciliation in the country

Key words: Conflict ofinterest, conciliation, alternative justice, civiliry

Introducci6n

El Presente articulo es un ensayo de tipo reJlexivo entorno al Sistema Conciliatorio Na-
cional, que se elabora desde una perspectita analitica, interpretatiya y critica. Se realizo
una reyisi6n de la jurisprudencia elaborada por la Corte Constitucional Colombiana en
to_rno a la materia, se identifcaron las diferencias existentes entre la justicia formal y la
alternatiya, sobre la heterocomposici6n y la autocomposiciLn de conJliitos. Se analizan los
Principales aspectos del procedimiento conciliatorio y se aboga por la consoliilaci6n ile un
Estatuto Nacional de la Conciliaci6n.

De manera introductoria es indispensable indicar que la conciliaci n es un acuerdo de
dos voluntades previamente opuestas consignado ei un acta de cardcter formal, bajo la
aquiescencia de un conciliador o una autoridad con facultadu conciliatorias.

L_a conciliaciin parte del "derecho naural del indiviiluo" de ser participe activo y formador
de sus propias soluciones. La conciliaci6n la usan las parta invilucrarlas en un'litigio poro
dar por terminado un procao judicial presente o para eritar un pleito judicial eventtilmZnte.

El Conflicto
Intereses dentro del Contexto Socioeconomico,
Psicol6gico y Cultural de las Partes

El conciliador debe evaluar el conflicto desde un contexto socioecon6mico de las partes,
su estado psicol6gico que Ie permita comprender el acto que realiza y sus implicaiiones,
y el contexto cultural de las mismas para poder plantear f6rmulas di acuerdo.

El conJlicto de- intereses, por su parte, es la n6mesis de la conciliaci6n, 6ste subyace en
la naturaleza humana, la diversidad de criterios implica el desacuerdo atn a niveles de
asignaci6n de significados sociales, el origen del conflicto de situaciones que particu-
larmente tienen posibilidad de ser conciliables. En este orden de ideas la ioniiliaci6n
es un mecanismo dirigido a la cotidianidad misma de la sociedad, institucional. Es la
respuesta estatal al conflicto.

El conJlicto d.e intereses es una situaci6n social, una desavenencia entre individuos o grupos
corporativos caracterizado por tener intereses adversos. Para que se estructure el conflic-
to es necesaria la presencia de dos voluntades contrapuestas. El conflicto tiene &stintas
tipologias, se puede distinguir entre conflicto politlco y conflicto econ6mico particular.
El sistema nacional conciliatorio colombiano no est6 enfocado hacia 6ste primir tipo de
conflicto sino que est6 interesado especialmente en la resoluci6n del confliito econ6mico
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particular, es decir aquel que es producto del devenir y de la cotidianidad social'

l19

El "Pacta Sunt Servanda" en la Conciliaci6n

De conformidad con este PrinciPio del derecho privado los acuerdos estin hechos para

sei cabalmente cumplidoi. Paia los romanos 
;Pacta quatumcumque nuda' servanda

aunf, 
"a 

n.aaa"tio curnplir con los pactos, esta fuerza que el ordenamiento juridico otor-

*.'" t* ".u".ao., 
esta irrigando Ios cimientos del acuirdo conciliatorio. Para otorgarle

ira-yor seguridad juridica,il ordenamiento, como veremos, le reconoce m6rito ejecutivo

al acta conciliatoria.

El Conciliadorylas Partes frente
a la Regla de Reconocimiento

El acuerdo al que se llegue a travis del procedimiento conciliatorio ha de ser iusto' La

encacia del acuerdo coiciliatorio es dirictamente ProPorcional al nivel de justicia-que

;;;;;t". La conciliaci6n no es un mecanismo paia disconocer derechos' sino todo lo

contr'ario esta diseiada para garantizarlos. Es por esto que la eficacia del acuerdo es de

sinsular imDortancia, pues no se trata de crear mayores costos oPerativos a las partes'

;i;:;;;ii.l;. ;; .ipacio de acercamiento, en el marco de la legalidad' De nadaser-

"l.a 
,li'"...ra" inj*il o a".p.oporcional. EI concepto.de justicia es inmanente al ser

humano, todos los'seres humanoi, sin imPortar su nivel de instrucci6n tienen una aPre-

ciaci6n de lo que es justo y no que es injusto. Si una persona es secuestrada' ella recono-

; q*ia;;ya,et t"i situaci6n inlusta, el desplazado, recong:t^11: P1499- tlsituaci6n

ini,ista. Ese'sentido de lo iusto se conoce como REGII DE RECONOCIMIENTO' y es una

."1ll..r"l".rii." "ir,i.iro,i"*po 
individual y social Las Partes deben reconocer la

j-*ii"J aJi..r..ao. El concepto de iusticia subyace en el acuerdo conciliatorio'

Definici6n Legal de La Conciliaci6n

La conciliaci6n es un mecanismo de resoluci6n de conflictos, por medio del cual, dos o

-ar!"it.n", g".tionan por si mismos la soluci6n de sus diferencias' con-la ayuda de.un

;;;;il-;;i;"i t .alifica'<lo llamado conciliador' La Ley 446 de I 9e8 define la concilia-

.iOrr.r, ., urti.tilo ntmero 64. Es un acuerdo que tt 
'itoge "' utt 

"cta 
mediante el cud

il;;;;;;;il;J;;er, ,rn conflicto, con la auiorizaci6n y presencia de un conciliador'

o,ril"n oo. mandato constitucional est6 investido de una potestad priblica' toman una

decisi6n de fondo respecto a su controversia y disputa de intereses'

Etimologia del T6rmino Conciliaci6n

El tdrmino conciliaci6n hunde sus raices en los signiGcantes latinos 'conciliatus" que

;;;;.;t;ilr, ;lace, acuerdo. 'Convocare concilio" significa convocar a la uni6n' a
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asociarse, 'tonciliator" es quien funge como mediador en una disputa, como interme-
diario. "conciliatio" asociaci6n. 'communis generis hominum conciliatio' vinculo co-
mfn en el g6nero humano'l

|usticia Impuesta y fusticia Autocompuesta
La conciliaci6n es un tipo de iusticia autocompositiva. puede distinguirse entre justicia
impuesta y justicia autocompuesta.

En la justicia impuesta es el Estado y no la sociedad quien asume la obligaci6n de pro-
veer justicia a los particulares. En la justicia- impuesti el Estado a trav6; de sus luecesintenta establecer una verdad procesal. Igualmente existe una litis, una demanda, una
etapa de contradicci6n, de pruebas, alegatos, una sentencia, por regla general una ioble
instancia, y excepcionalmente unos recursos extraordinarios, talesiorio la casaci6n. Se
aplican las normas juridicas, principios y_ valores juridicos del ordenamiento para resol-
ver la controversia. El juez realiza- un esfuerzo siiogistico, de interpretaci6n normativa,
consistente en vincular la norma de caracter positivo con el hechoiocial conflictivo.

A contrariosensu, en la iusticia autocomposivita, se_ pretende que la Sociedad desempe-
fre un rol mds protag6nico asumiendo la iesponsabilidad de proveer justicia. Se recono-
ce importancia a las relaciones sociales por encima de las imposiciones formales. Son
las partes las que deben establecer una soruci6n. Se pretende que ras partes hallen una
soluci6n equitativa para ambas. No es de cardcter silogistica, por elemplo, en concilia-
dor no puede imponer una soluci<in, puede plantearse ilas prrte, plro ,o impon6rsela.
A[n cuando el conciliador valora las pruebai que las partes ie allegan, por ejemplo, en la
justicia aur.ocompositiva no se busca establecer una diterminada ierdad p.o."r"r ,ri p.o-
cedimental. La justicia autocompositiva tiene unos limites claros, en el orden pribfco y
los derechos fundamentales, e irrenunciables. La justicia autocompositiva preLnde sei
mils diniimica que la imperativa o impuesta, que solo tiene su mominto de cierre cuando
existe una sentencia ejecutoriada o en firme.

|usticia Formal y fusticia Informal
Tambidn puede establecerse una distinci6n entre justicia formal e informal. La justicia
formal es la prodigada por el Estado a los ciudadanos, mientras que lajusti.i" no'fo.."i
hace referencia tanto a la justicia comunitaria, como pueden ."i lo, ,'ue... etp;;;t h
iusticia alternativa, como lo son la conciliaci6n, en derlcho y equidad, y et arUitrlmerlto,
entre otros.

El sistema dejusticia formal del Estado funge como un sistema lento en sus resoluciones,
ineficaz, excesivamente ritualizado, y.en oiasiones ruy poco transparente y corrupto.
Eljuez es percibido como el dueio de-una parcela dei conocimienio luridico, aley'ado
del ciudadano. El ciudadano desconfia del sistema judicial tradicional colombiano.
Se observa que el sistema formal de administrar justicia tiene a complicar el asunto, a
complejizarlo.

La justicia no formal es una justicia mis pr6xima al ciudadano. Donde la soluci6n debe
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surgir de la componenda de los intereses contrapuestos en juego en el conflicto.

Para. el Profesor Rodrigo Uprimnl, 'Las razones del auge de los procesos de informali-
zaci6n de la justicia en el mundo actual han sido ampliamente estudiadas y son bastantes
conocidas...conviene recordarlas con el fin de defender la siguiente tesis: en las sociedades
conte.mporeneas no se trata de optar entre que haya o no justicia comunitari4 porque ine-
vitablemente 6sta va a desarrollarse, pues es expresi6n de fuerzas profundas; il p.tbl"-a
es, entonces, otro: :c6mo la organizamos y qu6 tipo de justicia comunitaria queremos?.

Mi hip6tesis de partida es que inevitablemente seguiren existiendo formas de justicia co-
munal porque hay una cantidad de conflictos que no son, ni pueden ser, adecuadamente
resueltos por la justicia estatal. Una obvia pregunta surge' 2cu6les son las razones para que
esas disputas no puedan ser tramitadas satisfactoriamenie por las autoridades judiciales ;fi-
ciales? Los factores son multiples pero creo que por razones metodol6gicas, podemos eng-
lobarlos en tres grandes categorias: (i) por una serie de obsticulos a la entradj, que impiden
qrre ciertos conflictos accedan al aparato judicial; (ii) por una serie de disfuncionalidades
del aparato judicial formal del Estado, que hace que 6sie resuelva inadecuadamente ciertas
disputas; y, mds especifico, y, m6s especifico en el caso colombiano, (iii) por una serie de
distorsiones de la politica j udicial que acentfan esas dificultades del aparato judicial formal.

La sociologia juridica ha detectado numerosas tipos de obstd,culos para que ciertas dis-
putas accedan a la administraci6n de justicia formal. No pienso desiribirlos sistem6tica-
mente sino simplemente seialar unos pocos, que den una idea del fen6meno. Asi, hay
barreras tipo econ6micas, que dificultan un tremite adecuado de los conflictos de baja
cxantia, pues la relaci6n costo judicial/valor litigio aumenta cuando disminuye el valor
de las pretensiones, por lo cual el proceso resulta proporcionalmente mis caio para los
sectores po?ulares. Un ejemplo empirico [o demuestra: en Italia, los costos de un pro-
ceso s6lo alcanza el 8% del valor de la causa cuando esta riltima es elevada, pero llegan a
representar un 170% cuando 6sta baja. Esto significa que para un conflicto de bajo valor
econ6mico, el proceso judicial resulta mds caro que lo que este en juego en el litigio. La
conclusi6n que se impone es obvia: la justicia es mucho mis costosa para los de ruana.
Asi, si ustedes tienen un conflicto de un salario minimo, no piensen en interponer una
demanda ante lajusticia ordinaria porque el trrimite judicial ser6 m6s costoso que lo que
puedan obtener. Igualmente existen obstiiculos de tipo espacial, de suerte que para mu-
chos usuarios acudir a los despachos judiciales demanda una gran cantidad de tiempo,
e incluso hay lugares adonde simplemente no llega el aparato estatal. Tambi6n podemos
agregar la existencia de barreras temporales y procesales, que hacen que el triimite ju-
dicial de muchos conflictos, que las personas esperan que sean resuelios ripidamente,
pueda tomarse tres, cuatro o cinco aios, en el meior de los casos. No es pues extraflo
que muchos colombianos se abstengan de acudir al aparato judicial debido a la percep-
ci6n negativa que tienen acerca de la complejidad y lentitud de los tremites. Finalmente,
cierto tipo de conflictos tienen muchas dificultades, por su propia naturaleza, para ser
adecuadamente resueltos por la justicia formal; tal sucede, por ejemplo, con muchas
disputas comunitarias y colectivas, ya que la justicia del Estado liberal de derecho fue
disefr ada fu ndamentalmente para resolver conflictos interpersonalesi
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AI respecto sostuvo la Corte Constitucional Colombiana en su Sentencia C- 1195 del ano

zoOiir. : n-" t" Corte resulta claro que la justicia estatal formal no siempre es efe-ctiva,

"" ".p.ecil 
.u""ao no se han previsto recursos iudiciales id6neos,y suficientes que facili-

ten Ia' soluci6n pacifica de losionflictos, o cuando la complejidad de los_Procedimientos

o d" Ias .orrdiiiones de tiempo, modo y lugar exigidas por el legisladu restringen.la

iapacidad de alcanzar el goce ifectivo de los derechos cuya protecci6n se busca al acudir

a ias instancias judicialei. Los mecanismos alternativos de resoluci6n de confuctos no

iepresentan una desconfianza hacia la iusticia estatal formal, sino un reconocimiento de

qrie procedimientos menos formales y alternativas de iusticia autocompositiva comple-

merri"n las opciones a las cuales pueden acudir las personas para resolver sus disputas.
por ello, mecanismos como la me-diaci6n y la conciliaci6n, m6s que medios para la des-

congesti6n judicial, son instrumentos Para garantizar el acceso efectivo a la justicia y

promover la resoluci6n pacifica de los conflictos."

Fundamento Constitucional
de la Conciliaci6n en Colombia

La conciliaci6n en Colombia tiene un fundamento constitucional, en los articulos 116, 95,

I Y 2 de la carta constitucional. En efecto, de conformidad con el articulo 116 constitu-

cional los particulares pueden ser investidos transitoriamente de la facultad de administrar
iusticia. Pueden haceilo en calidad de conci.liadores. La conciliaci6n es un mecanismo
'alternativo de administracion de justicia proyecci6n de la Carta Constitucional de 1991.

La conciliaci6n es una forma civil de solucionar los conflictos. 56lo puede presentarse este

mecanismo en una sociedad civilizada. Maximiza el concePto de civitas y es una muestra

del espiritu pacifista que inspir6 al constituyente de finales del siglo XX en Colombia' Im-
plica que laionfrontici6n di puntos de Yista disidentes, oPuestos, contr-arios, puede tener

una soluci6n de compromiso.- Pero debe ser claro, que aunque el articulo I16 seiala unos

particulares que aparte de los jueces pueden administrar justicia, no por ello estos integran

ia rama ludicial. La conciliaci6n es un acuerdo inter civesr.

Esta instituci6n trae como beneficio la ParticiPaci6n del ciudadano particular en la so-

luci6n de los conflictos que los aquejan. El derecho actual privilegia las normas que

contienen mecanismos autocompositivos de litigios. La instancia judicial se distancia

de ser la primera alternativa para dirimir la controversia. El juicio debe ser la riLltima

posibihd;d de las partes. Se erige la conciliaci6n preprocesal para casi todas las contro-
versias, en especiai aquellas de contenido patrimonial y acciones de conocimiento. 'Li
tium paucitaiem proiuret legislator" al legislar debe procurarse la aparici6n del menor

nrimero de litigios posibles.

La conciliaci6n se encuentra ubicada dentro de los mecanismos alternativos a la iusticia
formal, junto con el Arbitraje.

La conciliaci6n tambidn maximi?a la f6rmula politica fundamental de Estado colom-
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biano de que Colombia es un Estado Social de Derecho, dentro de dicha formula Ia
conciliaci6n encaja perfectamente. Tambiin beneficia en particular la relaci6n Estado
-Sociedad, al permitir al ciudadano participar en la resoluci6n de sus propios conflictos.
La consolidaci6n de una mejor interacci6n entre el ciudadano y el poder priblico.

La conciliaci6n en Colombia tambi6n es producto de la necesidad de descongestionar el
aparato de |usticia del pais y atender con mayor eficacia la necesidad ciudadana de una
Administraci6n de Justicia. El articulo 95 fundamenta este mecanismo alternativo de
soluci6n de conflictos que colabora con el firncionamiento de la justicia.

Las partes pueden ser personas naturales o juridicas. Mientras que el conciliador funge
como un tercero, en principio ajeno a la controversia.

La conciliaci6n es un mecanismo que tambi6n privilegia la convivencia social, la cual
no se obtiene s6lo a trav6s de pronunciamientos formales de los jueces a trav6s de sus
sentencias. La conciliaci6n desarrollo el preiimbulo constitucional, contenido en los
articulos I y Z,hace realidad los principios y valores alli propuestos: paz, tranquilidad,
orden justo y armonia en las relaciones sociales.

La conciliaci6n pretende que ante el advenimiento del conflicto no se tenga como fnica
opci6n acudir a Ia justicia ordinaria. Tambi6n, pretende, cuando es prerrequisito para
demandar, que antes de entablar las acciones judiciales, las partes en contienda tengan Ia
oportunidad de conciliar sus diferencias.

Caracteristicas de la Conciliaci6n

Son caracteristicas de la conciliaci6n las siguientes:

1. ES DE CAUACTER AUTOCOMPOSITIVO: El conflicto termina con voluntad concer-
tada o consenso de las partes. Esto implica el reconocimiento de los derechos que las
partes reclaman, o una de las partes reclama, y al mismo tiempo la renuncia reciproca de
las pretensiones que las partes involucradas en el conflicto esgrimen.

2. ES DE CARACTER PACIFISTA: La conciliaci6n esti inspirada en un criterio pacifista
que debe reinar en la soluci6n de problemas entre gente civilizada, al interior de una
sociedad. Es una instituci6n legal de caricter humanista.

En este orden de ideas, la conciliaci6n es una iusticia que es alternativa tambi6n no s6lo
a la justicia estatal tradicional, sino a las formas violentas de resolver conflictos. Es alter-
nativa respecto de la justicia por propia cuenta o justicia privada.

i. ES BILANML: Porque de llegarse a un acuerdo conciliatorio, dste genera obligaciones
para ambas partes involucradas en el conflicto.

4. ES INIERPCRTE& El acuerdo conciliatorio s6lo genera obligaciones para las par-
tes que en ella intervinieron y manifestaron su voluntad en el sentido de obligarse. Su
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acuerdo no vincula los derechos de terceros no intervinientes en la conciliaci6n, a(n
cuando esos terceros est6n involucrados en el conflicto' si no ParticiPan, si no dan su

aquiescencia entonces no pueden quedar vinculadas con los efectos del acuerdo conci-
liatorio, ni este les es oponible.

5. ES CONI IITATIVC: Porque las partes involucradas en el conflicto conocen el alcance

de las obligaciones que emanan del acuerdo conciliatorio, tanto las que ellas mismas
confeccionan, como las que surgen por mandato de la ley, por ejemplo, el merito ejecu-
tivo que presta el acta de conciliaci6n.

6. TIENE CARACTER PRXYXNTIVOT Pretende la conciliaci6n el que las parte no concu-
rran al aparato ordinario de administraci6n de justicia estatal en busca de una soluci6n
definitiva para su conflicto. La verdadera finalidad de la conciliaci6n es que se resuelva

el asunto antes de acudir a un proceso de indole judicial.

7, ES DE LIBUE DISCUSIdN.' Son las partes las encargadas, de mutuo acuerdo, de crear las

cliusulas que debe contener el acta de conciliaci6n. En la audiencia de conciliaci6n las
partes deben ser escuchadas, de manera igualitaria, es decir, en igualdad de condiciones.

8. ES FORMAL: La ley exige para darle m6rito ejecutivo al acuerdo que este se encuentre
recogido en un acta de conciliaci6n, rubricada por el conciliador y por las partes. Es

formal porque la ley erige dicho documento, y es este s6lo el que presta m6rito ejecutivo,
y no los acuerdos verbales o privados de las partes, que no se realizan ante la presencia
del conciliador.

9. EL CONCILUDOR NO TIENE PODER JUNSDICIONAL: El conciliador no administra
justicia por su cuenta si las partes no logran conciliar sus pretensiones, entonces su labor
se limitari a declarar fracasada la conciliaci6n, de manera, que no esti habilitado para
emitir ningtn tipo de sentencia. El conciliador no es juez. Incluso cuando la concilia-
ci6n es judicial, es decir, intraprocesal, el juez, no puede juzgar en raz6n de lo expuesto
por las partes en la audiencia de conciliaci6n. La conciliaci6n en estricto sentido no es

una actMdad judicial, ni puede sostenerse que d6 lugar a un proceso judicial. Cuando
el precedida por un conciliador no es una actividad judicial, mientras que cuando es en
presencia de un juez, esta si forma parte de su actMdad judicial, del desarrollo mismo
del proceso, que indica que alli debe intentarse la audiencia de conciliaci6n. En ninguno
de los dos casos, ni el juez, ni el conciliador, imponen una soluci6n al conflicto, en el
ejercicio de su actividad conciliatoria. El juez impondr6 una decisi6n de fondo, no con
fundamento en la conciliaci6n judicial que fracas6, sino con fundamento en el acervo
probatorio y el anilisis de los argumentos juridicos de las partes, y la valoraci6n de las
respectivas cargas procesales.

10. LA CONCILIACION ES (N ACTO IURISDICCIONAI AVALADO: Enla medida en que
si bien el conciliador no puede imponerle una soluci6n de fondo a las partes, sin Ia
aceptaci6n expresa de estas, el conciliar, implica en si mismo un acto jurisdiccional es-
pecificamente en que el conciliador avala la decisi6n compositiva final aceptada por las
partes, mediante la expedici6n de un acta de conciliaci6n. Esta acta tendre entonces
el car6cter de una verdadera sentencia judicial, de manera que tiene fuerza vinculante
entre las partes.
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II. ES tIN Mf,CCNISMO DE CARACTER EXCEPCIONAL: En primer lugar, porque est{
dirigido a determinadas causas que recaen sobre derechos renunciables, y no todos los
derechos que el ordenamiento juridico reconoce tienen dicha caracteristica.

12. EXISTE UN DERECHO A IN PROCEDIMIENTO CONCILIATONO: Las partes inmersas
en un conflicto de caricter conciliable tienen derecho a un procedimiento conciliatorio,
que al mismo tiempo es una gamntia de carecter sustancial. La ley establece un proce-
dimiento conciliatorio, con etapas claramente diferenciables, en materia de conciliaci6n
extrajudicial, donde la audiencia de conciliaci6n que se celebra ante el conciliador es de
car6cter central dentro del mismo. Por su parte, las leyes procesales establecen para de-
terminados procesos, una etapa conciliatoria, consagrada en el articulo 101 del C6digo
de Procedimiento Civil.

13. TIENE (NA UTILIDAD SOCIAL' La consagraci6n de la Conciliaci6n en la Constitu-
ci6n del 91, es un gran beneficio para la sociedad colombiana, los ciudadanos pueden
participar activamente en Ia componenda de sus desavenencias. Adem6s pretende darle
una soluci6n pronta y sin demoras a las partes. De otra parte, la conciliaci6n quiere evi-
tar mayores sobrecostos y gastos judiciales a las partes en contienda.

14.85(N MECANISMO DE DESCONGESTION IUDICIAL: F-n Colombia, la conciliaci6n
fue propuesta inicialmente como un mecanismo de evitar la aglomeraci6n de acciones

en la jurisdicci6n estatal. Se pretende evitar que el conflicto ascienda a un nivel judicial.
Si el asunto es conciliable pueden las partes acudir a un conciliador y permitir a los jue-
ces concentrarse en resolver asuntos prioritarios, y que no son conciliables.

15. SE EXIIENDE C CONFIICTOS SUCEPTIBLES DE (NA NEGOCIACION: No todas las

causas y asuntos son susceptibles de ser conciliadas, por regla general se pueden conci-
liar pretensiones de contenido econ6mico.

16. ES UNA INSIIIUCION NOMINI{ DA O REGLADA: La Constituci6n consagr6 la con-
ciliaci6n y la ley establece que asuntos Pueden concfiarse, cu6les no, quienes pueden

actuar como conciliadores, los tipos de conciliaci6n existentes, y el Procedimiento con-
ciliatorio.

17. ES ONtrROSA: En Ia medida que las partes concilian sobre asPectos esPecificamente
patrimoniales Ia conciliaci6n funge como una instituci6n onerosa, que implica el cum-
plimiento de contraprestaciones entre las partes, o en cabeza de una de ellas. Por regla
general es onerosa, implica el pago a los Centros de Conciliaci6n o a las Notarias de unos
Lonorarios y gastos administrativos. Excepcionalmente es gratuita, esto ocurre cuando
se realiza ante estudiantes inscriptos en Centros de Conciliaci6n de las Universidades o
antes funcionarios autorizados para conciliar en raz6n de su cargo.

15, ES DE CARACTER CONFIDENCIAIT Los que participen en la audiencia de concilia-
ci6n deberiin mantener la debida reserva y las formulas de acuerdo alli expuestas por
las partes no inciden en el proceso subsiguiente si fracasa la audiencia. La informaci6n
esgrimida en Ia audiencia de conciliaci6n tiene un carecter reservado, no pueden las
partes ni el conciliador blandir o utilizarla en lugares o escenarios distintos al de la
conciliaci6n.
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19. NO IMPLICA UN CONOCIMIENTO PRMDO DEL ruEZ SOBR.E IA CAUSA; En ma-
teria de conciliaci6n judicial, no puede el juez contaminar su decisi6n con lo discutido
dentro de la audiencia de conciliaci6n en el evento en que esta haya sido infructuosa.

Las Fuentes de la Conciliaci6n

Las principales fuentes del derecho conciliatorio son la Ley y la Jurisprudencia y los
principios conciliatorios:

La Ley: Los tres pilares o ejes legales del sistema conciliatorio nacional son:

1. La Ley AO ile 200I.' Se trata de la principal ley sobre conciliaci6n en Colombia, regu-
la entre otros temas, las actas de conciliaci6n, conciliadores, centros de conciliaci6n,
registro conciliatorio, conciliaci6n extrajudicial en derecho en las siguientes 6reas del
derecho, administrativo, civil, laboral, familia, competencia y consumo, requisito de
procedibilidad, conciliaci6n judicial.

2. La Ley ,1,t6 de 1998: Esta ley regula entre otras materias, asuntos conciliables, efectos,
concfiaci6n extrajudicial administrativa, en familia, en equidad, civil.

3. La Lel 2i de I99l: Constituye el primer gran estatuto conciliatorio nacional, regula
entre otras temiticas, la conciliaci6n laboral ante las autoridades administrativas, conci-
liaci6n en familia, centros de conciliaci6n y conciliaci6n en equidad.

Otras leyes especiales que regulan la materia son: Ley 270 de 1996 y la Ley 1285 de 2009
que Ia reforma, Ley 979 de 2005 establece la conciliaci6n para demostrar la Uni6n Mari-
tal, disolverla y liquidarla. La Ley 50 de 1999 que establece la conciliaci6n para el sistema
financiero. Ley 222 de 1995 que establece la concfiaci6n ante la Superintendencia de
Sociedades. Ley I I 16 de 2006 que atribuye facultades conciliadoras al juez del concurso.
Ley 1098 de 2006 que atribuye funciones conciliatorias aI Defensor de Familia, y regula
la conciliaci6n en materia de alimentos. Ley 575 de 2000 en materia de conciliaci6n en
casos de violencia intrafamiliar. Ley 769 de 2002 regula lo relacionado con la concilia-
ci6n por danos materiales en accidentes de trensito. Ley 300 de 1996 sobre conciliaci6n
en asuntos turisticos en materia de reclamos por servicios incumplidos. La ley 600 de
2001, que regula la conciliaci6n en asuntos penales. La Ley 906 de 2004 que establece la
conciliaci6n en materia de iusticia restaurativa. La Ley 1058 que regula la conciliaci6n
en materia penal militar. Lay 141 de 1994 que regula la conciliaci6n en derecho minero.
La Ley 47 2 de 1 998 que establece la conciliaci6n en acciones de grupo . Ley 497 de 1999
que consagra la conciliaci6n que deben adelantar los jueces de paz. La Ley 1395 de 2010,
entre otras.

La lurisprudencia: La jurisprudencia expuesta por los altos tribunales colombianos tam-
bi6n ha configurado el sistema conciliatorio colombiano, la jurisprudencia ha comple-
mentado las leyes bisicas de la conciliaci6n. Tanto la Corte Constitucional, la Corte
Suprema de Iusticia, el Consejo de Estado, constituyen una linea de pensamiento en
torno a la instituci6n de la conciliacion.



GUARRACUCO - Reviste Cientlfca No. 15 127

Sentencias de Constitucionalidad de la
Corte Constitucional en Materia de Conciliaci6n

Sentencias de Tutela de la Corte
Constitucional sobre Conciliaci6n

La Corte Constitucional en un periodo de 18 aios produjo mris de 80 fallos en materia
de conciliaci6n, entre estos 51 son de constitucionalidad y 25 de tutela. El aio 2001 es

el aio nicho o de mayor productividad de fallos en la materia, seguido por 1999,2002
y 2005 respectivamente.

Sentencia Fundadora de la Linea |urisprudencial
de la Conciliaci6n en Colombia

La linea jurisprudencial que desde el aio 1993 construye la Corte Constitucional Co-
lombiana tiene como sentencia fundadora del discurso de la alta corporaci6n judicial
en la materia el fallo de constitucionalidad C-163 de 1993, esta sentencia se produce
en un periodo en el cual, la nueva Corte establecida en la Constituci6n del 91, quiere
construir un discurso en torno a las principales instituciones juridicas del ordena-
miento. En esta sentencia la Corte preconiz6 que "La conciliaci6n es no solo congruen'
te con la Constituci6n del 91, sino que puede evaluarse como una proyecci6n, en el nivel
jurisdiccional, del espiritu pacifsta que informa a la Carta en su integridad. Porque,
siendo la jurisdicci6n una forma citilizada y paeifica de solucionar conJlictos, lo es mds
ain el entendimiento directo con el presunto contrincante, pues esta modalidad puede
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llevar a la convicci6n de que de la conJrontaci6n de puntos de vista opuestos se puede

seguir una soluci6n de compromiso, sin necesidad de que un tercero decida lo que las

partes t tisfias Pueden convenir".

Sentencia Hito dentro de la Linea
)urisprudencia de la Conciliaci6n en Colombia

Arin cuando la Corte Constitucional ha pronunciado muchos fallos relacionados con
la conciliaci6n destacamos como s€ntencia hito dentro de la linea jurisprudencial por
ella construia la sentencia C- 893 de 200I, pues esta sentencia trata la materia de ma-
nera central analizando el perfil constitucional de los mecanismos alternativos, en este

fallo la alta corporaci6n judicial sostuvo que [a conciliaci6n "busca involucrar a la
comunidad en la resoluci6n de sus propios conflictos, fiediante la utilizaci6n de instru-
mentos Jlexibles, dgiles, efectivos y econ6micos que conduzcan al saneamiento de las con-
troversias sociales y contribuyan a la realizaciin de valores que inspiran un Estado social
de derecho, como son la paz, la tranquilidad, el orden justo y la armonia de las relaciones
sociales; ademds de que persigue la descongesti6n de los despachos judiciales, reservando
la actividad judicial para los casos en que sea necesaria una verdadera intervenci6n
del Estado. La conciliaci6n es un procedimiento Por el cual un nimero determinado
de individuos, trabados entre si por causa de una controversia juridiea, se reunen para
componerla con la intervencion de un tercero neutral -conciliador- qui6n, ademds de
proponer f6rmulas de acuerd.o, tla fe de la decisiin de arreglo y el imparte su aprobaci6n.
El convenio al que se llega como resultado del acuerdo es obligatorio y definitivo Para las
partes que concilian".

La Historia de la Conciliaci6n a la luz de la Sentencia
Hito de la Linea )urisprudencial en la materia

La sentencia C-893 de 2001 ilustra la manera como se origin6 y desarroll6 la concilia-
ci6n, y finalmente como se instituy6 en Colombia, al respecto sostiene el fallo que Tl
origen de la conciliaci6n se remonta a los sistemas juridicos de las primeras sociedades, al
tienpo que fue desarrollado por los regimenes legales mds evolucionados, como el romano.
Su importancia como herramienta de control social y pacifcaci6n de la comunidad ha
sido reconocida por casi todas las culturas en todos los tiempos. La Ley de las XII tablas,
por ejemplo, otorgaba fuerza obligatoria a lo que convinieran las part* al ir a juicio. En
el rigimen judicial de la antigua China, la mediaci6n era considerada como el principal
recurso para resolver las desavenencias, tal como lo planteaba Confucio al sostener que la
resoluci6n 6ptifia de las discrepancias se lograba mediante la persuasi6n moral y el acuer-
do, pero no bajo coacciin.

En algunas regiones del Africa, la asamblea de eecinos constituye el 6rgano de mediaci6n
cooperativo para solucionar contiendas comunitarias, al igual que en la religi'n judia el
Beth Din actia como consejo de rabinos para mediar en la soluci6n de los conJlictos. La
iglesia cat6lica tambiin ha facilitado la soluci6n concertada de las disPutas al disponer a
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los pdrrocos como mediadores. Rastros de instituciones semejantes se hallan en el medioe-
vo, para conciliar los asuntos que enfrentaban intereses de gremios, mercaderes / gitanos; a
la vez que en la legislaci6n portuguaa, en el C6digo Manuelino ile 1521, se ordena acudir
a la conciliaci1n como requisito previo antes de presentar la demanda. En la Constituci6n
Politiea de la Monarquia kpafiola" que rigi6 en Guatemala antes de la independencia se

dispuso por erpresa voluntad del art[culo 282 que el alcalile municipal debia ejercer funcio-
nes de conciliador entre quienes Pretendiesen demandar por negocios civiles o Por injurias,
mientras que en el articulo 284 se irnpedia entablar pleito alguno si no se demostraba haber
intentado el arreglo previamente.

En epocas mds recientes, estatutos legales de gran inciilencia para el desarrollo juriilico
moderno han reconocido h importancia de incluir h conciliaci6n en su sistema judicial.
Tal es el caso del Cddigo de Procedimiento Civil frances de 1806, en el que se conserv6
la institucionalizaciLn de la conciliaci6n como procedimiento obligatorio que habia sido
adoptada a la legislaci6n ftancesa mediante la Ley del 24 de agosto de 1790. Por su Parte,
el ilerecho can6nico la adopta en el Codex Iuris Canonici de 1917, como la reproduce en la
versi6n de 1983, al sefialar que:

Al mmenzar el litigio, y en cualquier otro momento siempre que se abrigue alguna espe-

ranza de ixito, el juez no dejard de exhortar y ayudar a las partes para que procuren de

comin acuerdo buscar una soluci6n equitativa de su controversia. y les indicard los medios

oportffios Paru lograr este fn, recurriendo incluso a personas serias como mediadoras."
(Cdnon 1446).

En los Estados Unidos, diferentes comunidades han integrado sistemas de resoluci6n de

conflictos a partir de la decisi6n de autoridailes locales. Tal es el caso de la Chinese

Benevolent Association, establecida por los inmigrantes chinos; el lewish Conciliation
Board, funilailo en Nueva York en 1920 como foro de mediaci6n y arbitraje para la co'
munidad juilia; el Community Relations Service ilel Departamento de Justicia, fundado
en 1964 para ayuilar en la conciliaci6n de desavenencias raciales, y el Federal Mediation
and Conciliation Service (FMCS), ueado en 1947 para resolver controversias laborales

e industriales, entre otros. A este resPecto debe anotarse que en Estados Unidos la con'
ciliaci6n no s6lo es un sisterna Ptivado de soluci6n de confictos, sino un proceso funda-
,n e nt alffi e n t e v olu n t ar i o.

En la legislaci6n colombiana,la conciliaci6n se remonta al Decreto 2158 tle 1948, adoptado
como legislaci6n permanente por el Decreto 413i de 1948, Por el cual se dicta el Cddigo

Procaal del Trabajo. El articulo 19 del estatuto (que conesponde al articulo 41 del Decreto

compilatorio 1818 de 1998), atablece que "la conciliaci6n podrd interltarse en cualquier
tiempo, antes o despuis de presentarse la demanda". La institucidn se encuentra regulada

ailemas en los articulos 20 al 24 ilel mismo estatuto. El articulo 15 clel C6digo Sustantivo
del Trabajo tambiin incluy6 la transacci6n, advirtiendo que no es vdliila cuando se trate
de derechos ciertos e indiscutibles".

Luego en Colombia se expidieron respectivamente las leyes 23 de 1991, la ley 270 de

1996 que le dio car6cter estatutario a la conciliaci6n, laley 446 de 1998 y la ley 640 de

2001, que ya hemos reseiado.
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Sentencias de Constitucionalidad y Tutela en materia
de Conciliaci6na

I c-165,1993 La conciliaciol como sistema civilizado de componer
conflictos.

Carlos Gaviria Diaz

2 c- 168 19-93 Conciliacion en accidente de trinsito. Fabio Moron Diaz

3 c-2t5 -93 Conciliaci6n en materia contencioso administrativa. Fabio Mor6n Diaz

4 c- 037-96
Reyisi6n de constitucionalidad de la Ley Estatutaria de

Justicia.
La Corte en pleno.

5 su- 256-96 Conciliaci6n en materia de Derechos Fundamentales. \4adimiro Naranjo

6 c -ttI -1999 Intervenci6n del Ministerio PUblico en conciliaciones extraju-
diciales.

Alfredo Beltr{n S.

7 c 160- 1999 Naturaleza de la conciliaci6n y conciliaci6n laboral. Antonio Barrera C.

8 c ,196 1999
Sanci6n al abogado por inasistencia a audiencia de conci'
liaci6n- Vladimiro Naranjo

9 c-2r5,1999 Conciliaci6n como requisito de procedibilidad en familia y
laboral.

Alfredo Beltrin s.

l0 c -248- t999 Conciliaci6n extrajudicial laboral obligatoria, requisito de proce-
dibilidad. Eduardo Cifuentes

tl c- 2- 1999
Improcedencia de una conciliaci6n impuesta por parte de la
Administraci6n. Antonio Barrera C.

12 c-748-1999 Compilacion de ur estafulo de mecanismos alternatjvos en
Colombia Eduardo Cifuentes

13 c-381- 2000 La conciliaci6n en el proceso de fuero sindical. Alejandro Martinez

l4 c 144- 200r Conciliaci6n en caso de inasistencia alimentaria al meoor Carlos Gaviria Diaz

15 c -500,200r Concfiaci6n ante el defensor del cliente de instituciones
financieras- Alvaro Tafur Galvis

l6 C- j-77- 200l C-onciliacion en el derecho penal Delitos desistibles o indem-
nizables.

Clara In6s Vargas

t7 c- 893- 2001 Participaci6n de la sociedad civil a trav€s de la conciliaci6n. Clara Inds Vargas

t8 c -993,200r Requisito de procedibilidad en materia laboral. Clara Inds Vargas

l9 c-l195,2001 Sentido procedimental y sustancial de la conciliaci6n y
tutela contra la conciliacion.

Manuel )osd Cepeda
Marco Monroy C.

20 c,l196-2001 Conciliaci6n extraiudicial en materia laboral. Alfredo Beltr:in S.

21 c-1257-2001 Control de Ministerio del Interior y de Justicia sobre conci-
liadores. Jaime C6rdoba T.

22 c-1292-2001 Conciliaci6n como requisito de procedibilidad. Manuel JosC Cepeda

23 c-041-2002 Aprobaci6n judicial administrativa de la conciliacidn. Marco Monroy C.

24 c-3t4-2002 Requisito de procedibilidad en materia contencioso admirfs-
trativa.

Marco Monrov C-

25 c-417 -2002 Requisito de procedibilidad. Eduardo Montealegre
Lynett

26 c-{84- 2002 Conciliacion en llamamiento en gaJantia. Alfredo Beltrin S.
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27 c-917- 20n.2 Contiol de centro de conciliaci6n por parte del Ministerio
del Interior y de lusticia.

Marco Gerardo
Monroy Cabra

28 c -l8l- 2003 Requisitocleprocedibili<iaden materiacontencioooadministrati\rl Jaime Aratio R.

29 c -r87 -2m3 Gratuidad y tarifas para Dotarios. Jaime Ara(io R.

30 c -204-2003 Conciliaci6n extrajudicid en materia laboral. -r{varo Tafur Galvis

3l c -204.-20f3 Imgocedencia del recurso qtraordinario de revisiin sobrc con'
ciliari6n Jaime Ara(io R.

32 c -910- 2004 Conciliaci6n en materia tributaria. Jahe Alaiio R.

33 c- 936- 2004 Colciliaci6n en materia contencioso administrativa y en
procesos tributarios. Manuel fosd Cepeda

v c-999- 2W4 Conciliaci6n contencioso administrativa y en procesos tri-
butarios.

Alfredo B€ltrin s.

35 c-tt46-2004 Conciliaci6n contencioso administrativa y coDciliaci6n tri-
butaria.

Humberto Aotonio
Sierra Porto.

c- 033- 2005 Conciliaci6n extrajudicial ett materia administrativa. Alvaro Tfir Galvis

37 c- 059- 2005 Conciliaci6n en equidad - Violencia intrafamiliar. Clan Inds Vargas

38 c- 383- 2005 Facultades del apoderado iudicial en Ia audiencia de con-
ciliaci6n. Alvaro Tafirr Galvis

39 c- 543- 2005 Los conciliadores no tienen funcion de recaudadores de im-
puestos. Rodrigo Lxobar Gil

,t0 c- 591- 2005 Corciliaci6n en materia penal - delitos querellables. Rodrigo Escobar
Gil

4l c- 979-2005 Conciliaci6n preprocesal en el derecho p€nal. Mecanismo de
Iusticia Restauratii?-

laime C6rdoba
Triviflo

42 c -338- 2006 Acci6n de repetici6n como coDsecuencia de unaconciliaci6n
fraudulenta por pane del servidor pfblico.

Clara InCs Vargas
Hernindez

43 c- 819- 2006
Falta disciplinaria del servidor ptblico por incumpliendo de
obligacio[es del acuerdo conciliatorio.

Jaime C6rdoba
Triviio

44 c-a09- 2007 Conciliaci6n ributaria v administrativ.. Manuel Jose Ce-
peda

45 c -317- 2008 Conciliaci6n en materia taboral. Jaime Cdrdoba T.

46 c -7 t3- 20iJ8
Conciliaci6n como mecanismo %sistido" de soluci6[ de con-
to!€rsias. Reforma a la Ley Estatutaria de Administraci6n
d€ Iusticia.

Clara Inds Vargas

47 c -087- 2008 Conciliaci6n en pequeias causas penales - inexequibilidad.
Manuel Iose Ce-
peda

48 c- 902- 2008
Coociliacion ante la Superintendencia Nacional de Salud no
es
requisito de procedibilidad.

Nilson Pinilla Pinilla

49 c-l198-2008 Conciliaci6n en materia penal. Nilson Pinih Pinila

50 c-409-2009 Conciliaci6n en incidente de reparaci6o integral. Juan Carlos Henao

5t c-333- 2010 Conciliaci6n en materia tributaria con entidades teiritoriales. A.leiand.o Martinez
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I T -057-r995 El conciliador no tiene poder coactivo. Eduardo Cifuentes

2 T -t97 -1995 Se puede acudir a un proceso eiecutivo con fundamento en
el a.ra de conciliacion-

Ma&miro Naranjo

3 T -030 -t996 Sancidn por inasistencia injustificada a audiencia de conci-
liaci6n.

Antonio Barrera C.

4 T- 232 -t996 Conciliaci6n sobre derechos fundamentales. Aleiandro Martinez

5 T -294 -t995 Conciliaci6n laboral. Acci6n de tutela ioofciosa. Antonio Barrera C.

6 T -475 -1998 No concurrencia a segun& fecha pare celebrar audiencia de con-
.ilia.i6n. Alejandro Martinez

7 T- 1008- 1999 lmprocedencia de la conciliaci6n sobre pensidn. los6 Cregorio
Hernendez

8 T-296 - 2m Audiencia de conciliaci6n. Notif€aci6n. Alfredo Beltrrin S

9 T -350 -2000 Conciliaci6n laboral. Pensi6n como derecho irrenunciable. losd Gregorio
Hernendez

t0 T- 446- 200t Conciliaci6n laboral. Medios de impugnaci6n. Alvaro Tfir Galvis

u T-677 - 200t Conciliacio[ sobre derechos fundamentales y en tutela. Marco G Monroy C.

t2 "l-732- 2001
Conciliacirin laboral. lmprocedencia de tutela contra la con-
ciliaci6n. faime Cordoba T.

l3 T- 1281-2001
lmprocedencia de la conciliaci6n sobre derechos fundamen-
tales.

Clara In6s Vargas

l4 T-364- 2002
Acta de conciliacidn en plan de retiro voluntario. Improce-
dencia de tutela contra conciliaci6n. Jaime Cordoba T.

t5 'f -797- 2m2 lmprocedencia de la tutela cootla acuerdo conciliatorio. Jaime C6rdoba T.

l6 T- 929- 2m2 Conciliaci6n laboral. lnvalidez del acuerdo por vicios del ar-
riculo 1502 delC.CML Jaime Araiio R

t7 T-359- 2003 Inasistencia justi6cada a audiencia de conciliacion. Jaime Aratio R.

l8 T- 697 - 2003
Valor probatorio del acta de conciliaci6n. Cumplimiento de
los requisitos del art. I t5 C.P.C Jaime Aratjo R

t9 T -950- 2003
Notificaci6n irregular de celebraci6n de audiencia de con-
ciliaci6n.

Eduardo
Montealegre Lynett

20 T- 1044-2004
Conciliaci6n derecho de acceso a la administraci6n de jus-
ticia. Maouel fos6 Cepeda

2t T- 1248-2004 Conciliaci6n sobre derechos fundamentales. Rodrigo Escobar Gil

22 T -663-2005 Celebraci6n irregular de la audiencia de conciliaci6n. Alvaro Tafur Galvis

21 T-942- 200s CoDciliacion laboral. Irnprocedencia de la tutela contra con-
ciliaci6n- Clam In6s Varyas

24 T-l139-2005 Conciliaci6n en materia de Familia. Alimentos entr c6nluges. Alfredo Beltrrn S-

25 T -300- 2006 Requisito de procedibilidad en cMl y familia. ,aime Aratjo R.

26 T-746- 20n'a Conciliaci6n extraiudicial sobre cuota alimentaria. Jaime Ararijo R.

27 T-404- 2009 Conciliacion exhaiudicial en pensi6n de sobrevivientes. Humberto Antonio
Sierra
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Los Principios de la Conciliaci6n

Los principios son mandatos normativos que estructuran el regimen juridico. En el sis-

t"-" .on.ili"to.io, pueden identificarse dos principios que Io fundamentan, estos son el

principio de habilitaci6n y el principio de alternatividad.

.l El orincioio de habilitacifin en la mflciliaci,ru Esle Principio implica que el concilia-

I .do. pued. .ntrar a mediar en el asunto, s6lo en 1a medida que la partes habiliten su

actuar. 
^El 

solicitante precisamente habilita al conciliador mediante la presentaci6n de la

solicitud de conciliaciSn en 4ebida forma, mientras que la contraparte habilita la actua-

ci6n de conciliador a trav6s de su isistencia a la audiencia de concfiaci6n. Este PrinciPio
se encuentra consagrado en la Ley 270 de 1996' Ley Xstatutaria de la Administraci6n

de fusticia en Coloibia, modificada por la Ley 1285 de 2009, que preconiza "Los parti-

culires pueden ser inyestidos transitoiiamente de la funci6n de administrar justicia en la

condici6n de conciliadores... debidamente habilitailos Por las partes.""'

4 Et PinciDio ile oltenatiyidait enla conciliaci'n: La Ley Estatutaria de la Adminis-

Z.traci6n de justicia, ley 270 de 1996 consagr6 el principio de alternatividad en los

".ti.,rlos 
a y t:, por mandato de estos la Ley podr{ 

-esiablecer 
mecanismos diferentes al

proceso ludicial para buscar una soluci6n a los confuctos y controversias que se susciten

en la sociedad, entre los asociados.

Tipos de Mecanismos Alternativos
distintos a la Conciliaci6n

Otros medios de soluci6n pacifica de conflictos distintos al judicial formal' que se Pue-

den identificar junto a la conciliaci6n son:

1. La amigable comPosici6n.
2. La transacci6n.
3. La mediaci6n.
4. Arreglo directo.
5. El acuerdo privado
6. El desistimiento.
7. El arbitraje.

I La amigable composiciin: Mediante este mecanismo alternativo, dos sujetos con in-

I . tereses-contrapuestos, otorgan un mandato a un tercero neutral, que se denomina

u-ig"bl. .o.pott"dor para quI dirima, mediante una decisi6n vinculante, el conflicto'

it ai,lguUte .ompo.,"dLt puid" t". una Persona natural o juridica' que se designa dj-

rectam"ente por lis partes'o cuya designici5n es delegada a un tercero' Este amigable

co-ponedoi no eleice ningrln tipo dJjurisdiccion, por lo tanto no es un funcionario

ludiiial, no es un juez que pueda imponerle a las partes una soluci6n' Si no se logra
'.1 

".,r.ido, 
fracasa su 

"it,r"ii6tt' 
no obstante, podri presentar a las partes f6rmulas de

acuerdo. La amigable composici6n es un micanismo de naturaleza contractual, que

se adelanta confor-me a las nbrmas establecidas por las partes' El acuerdo a que llagan
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las partes las vincula precisamente por esta naturaleza contractual de la amigable com-
posici6n. Es un mecanismo autocompositivo. Es un modelo de dirimir co;flictos no
adversarial. El procedimiento que usen las partes y el amigable componedor para llevar
a cabo un acuerdo no es encuentra establecido en ninguna regulaci6n, de manera que
en principio no existe ninguna formalidad en la aplicaci6n de 6ste, salvo que las partes
impongan una. El articulo de la Ley M6 de 1998 preconiza qte "La amigable cimpo-
siciin es un mecanismo de soluci6n de conflictos, por medio del cual dos o itis particila-
rys 

delegan en ufi tercero, denominado amigable iomponedol ta facultad de pricisar con
Juerm vinculante para ellas, el estado, los partes y la Jorma de cumplimiento de un negocio
juridico particular. El amigable componeclor podrd ier singuhr o flural-.
t) El aneglo d.ireclo: En un sistema individualista de propie&d, siempre tendriin las
Zr . partes involucradas en un conflicto la facultad de solucionar ellas miimas, en forma
directa e inmediata, sin la necesidad de un tercero, lld.mese mediador, conciliador, juez,
6.rbitro o amigable com,ponedor, sus diferencias, en forma verbal o escrita. En el arieglo
directo son las partes las que asumen la responsabilidad de encontrar una salida a'su
problemiltica. El arreglo directo, puede presintarse por acuerdo privado o transacci6n,
entre otras formas de componenda de intereses. El arreglo direcio, no es adversarial es
cooperativo, es extrajudicial, y tiene una naturaleza contractual.

/ La mediaci6ni Es un sistema de soluci6n de controversias dirigido por un tercero
J .particular denominado mediador. El mediador escucha a las partes, eial(a sus inte-
reses contrapuestos y plantea soluciones. El mediador es un facilitador. Este facilitador
no es un funcionario estatal, ni tiene ningtn tipo dejurisdicci6n. Es un modelo de diri-
mir conflictos no adversarial. No es un mecaniimo ieglado o nominado, la ley no regula
expresamente la figura.de la mediaci6n. El mediador en este sistema intenta quJ las
partes lleguen a una soluci6n equitativa o arreglo amistoso de sus diferencias. se trata
de un mecanismo alternativo e informal de resolver conflictos. para que se perfeccione
el acuerdo, que puede ser verbal o escrito, las partes deben prestar su aiquies&ncia. Los
efectos juridicos del acuerdo serdn los que las partes dete.minerr. El metiador no puede
imponer una soluci6n a las partes, no dicta ningrin tipo de fallo o providencia.

il El acuerdo priyada: Son los pactos, privados, que las partes establecen para solu_--.cronar un asunto que es de carrcter patrimonial. pueden ser verbales o escritos.
Producen los efectos que las.partes les seflilen. Las cldusulas del pacto no pueden vul-
nerar el orden constitucional, ni recaer sobre derechos irrenunciables e intiansferibles.
Tampoco pueden vulnerar las buenas costumbres, ni el orden priblico. Existen acuerdos
privados reconocidos expresamente por la ley, por ejemplo los celebrados por los padres
respecto de menores en materia de custodia, rigimen di visitas y alirnentos, a los cuales
Ley 1098 de2006 le reconoce total validez y m6iito ejecutivo.

q +a trlfaecidlt Es un negocio juridico de car6cter privado o convenci6n por me_J . dio de la- cual dos partes, con intereses contrapuestoi, e inmersas en un lltigio, dan
por terminada la causa por mutuo acuerdo. A diferencia de la conciliaci6n es d-e estipe
netamente privatista. Se regula por las reglas especiales civiles, ni no por las normas de
la conciliaci6n. Esta instituci6n iuridica ie encuentra regulada en loi articulos 2169 y
siguientes del c6digo civil. Se tiata de un con,."to .onrinruJ, tue se perfecciona coir
el simple acuerdo de las partes, sin embargo cuando recae sobri bienis inmuebles es
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necesario elevarlo a escritura ptblica. La transacci6n recae sobre Ia acci6n civil pero no

;;;;;;i6t p;n:al, que se hila radicada en Potestad del Estado' No se puede transigir

."U."i"a",ipJa" derechos, no se puede traniigir sobre derechos humanos' humanita-

r[r,lpti 
"i'.;pt", 

no r. po.d" t.*tigir sobriel estado civil de las personas' 56lo es

;;tbi.i;;tgil-tob.e derechos ptopioi no se pueden transigir sobre derechos ajenos o

sobre derechos inexistentes.

/ El ilesistirnien oi Desistir es renunciar al derecho, no disputarlo en un proceso' En el

O.Affi;;;;J.i"il .s fosibl" astinguir et-fen6meno de-la perenci6n proce.sal o

a-".Liirnl"nto ta.ito de la causi, se encuentr-a regulado en la ley I 194 de 2008' y modifica

Ji".-,i.rf.lae a.t C6digo de Procedimiento Civil, tiene lugar cuando laparte actora in-

.r-pi".on a"t"..inad"a carga procesal que,la ley-procesal o sustancial le imPone' Esta

i"u oio.nu un ter-ino pruden--cial de treinia dias h66 es para el cumplimiento de la carga

pi"."ii., ."U.r" de ia parte actora, una vez el juez ordena su cumplimiento'

En efecto, el articuio primero de la Ley 1194 preconiza que'tuando para contintar el

;e-li;;;i" a.-*a:", de la denuncia del pliito, del llamamiento en gamntia' del in-

.ia".r,", o de cualquier otra actuaci6n promovida a instancia de parte' se- requiera,el

cumolimiento de una carga procesal o de un acto de la parte que hayaformulado aquella

o p.6mot ido estos, el lue-z ordenari cumplirlo dentro de los treinta dias siguientes' ter-

mino en el cual, el expediente deberd permanecer en secretiula '

El auto emitido por el juez en que ordena cumplir con la resPectiva carga procesal se

""iin* 
p"i 

"u".io 
y ,. comunica 

"l 
dia siguienti por el medio m6s expedito'

El auto que dispone la terminaci6n dcl proceso se notifica tambidn?or estado' En efecto

u"" ""ri"".. if 
,ermino de treinta diai otorgado por ley' sin que el demandante o quien

oromovio el trimite respectivo haya .o*piido li carga o realizado el acto ordenado'

il.i"?L" Ji*i", f" eti."rJ" "'f" 
solic'itud.y el julz dispondrri la terminaci6n del

Jroceso o de [a actuaci6n correspondiente, condenar6 en costas y Peliuicios siemPre que

lo.o .onr".u.rr.ia de la aplicaii6n de esta disposici6n haya lugar al levantamlento oe

medidas cautelares.

La lev tambi6n contempla la posibilidad que se presente un segundo desistimiento tAci

., i"i.uri zu. i.guladl por ia I-ey I194 d;2o0ti' Pueden presentarse dos desistimientos

nara una misma c"ur". l,rto oa*.i iuando el inteiesado imPetra una segunda demanda,

irrrdu-"nt"du en los mismos hechos y material probatorio Demanda luego de naDer

.il;;i;J; a.l primer desistimienio tdcito' En efecto' de.etado el desistimiento

iili,. p".-*gt.aa Jez entre las mismas Partes y en ejercicio de las mismas Pretensiones'

se extinsuiri e[ derecho pretendiJo. El l'uez orienari la cancelaci6n de los titulos del de-

;;;;;;;";;;-ptoiot titrto, conientivos de obligaciones' tf:'tt'* v5llt]:1t:
liJ.ii.t#"t desistimiento ticito deben desglosarse los documentos que sirYreron 6e

;;;;;;d;i;i* a" r" a"t -a" o hbrariiento del mandamiento ejecutivo' con las

.ot .tlut liua aa a"so, para asi poder tener conocimiento ante un eventual nuevo Proceso'

-, E orbittaie: El arbitraie al igual que la conciliaci6n es un mecanismo alternativo

/ .;:,';;:;:;i;;;; .;;iil*, p'o..laio del cual las partes involucradas en uno de

i".i.,". it""rigiUle, difieren su soluci6n a un tribuna[ arbitral' que queda transito-
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riamente investido de la facultad de administrar justicia, Ios 6rbitros a diferencia de
los conciliadores imponen una soluci6n de fondoa la controversia a travds del laudo
arbitral, que constituye su sentencia. 

.Existen distintos tipos de arbitraje; el arbitraje
en derecho, en equidad, el arbitraje t6cnico. El arbitraje is un modelo adversarial de
dirimir controversias. En el arbitraje en derecho los irbitros fundamentan su decisi6n
en el derecho positiyo vigente, en el segundo de estos, fundamentan su decisi6n en el
sentido comtn y la equidad, mientras que el arbitraje tdcnico implica que fallo se fun-
damenta en conocimientos especificos, en una ciencia, arte u oicio. i" a"gt" g"r.."t
es que el arbitraje sea en derecho, si las partes no indican en el pacto arbiiral "_ ya se
trate de cliusula compromisoria o compiomiso- la clase de arbitraj" 

" 
l" qr. .o-"t",

la controversia, se presume que serd en derecho.

El consentimiento en la conciliaci6n
Ello que se respecta a los aspectos volitivos de la conciliaci6n debe indagarse por la ma_
nifestaci6n del consentimiento de las partes. El consentimiento en la cinciliaci6n debe
ser claro, expreso y debe estar excepto de cualquier vicio de error, fuerza o dolo. Debe
ser-clar. o, no debe dar lugar a confusiones o ambigiiedades, no puede tener un catecter
anfibol6gico. El acuerdo debe ser suscrito, er coisentimiento itplica el fi.ma. et acia
de conciliaci6n. Para los romanos '.'pactio est d.ourum prurimne in iar- pt"iitui iii-
sensus", el acuerdo implica inescindiblemente el conseniimiento sobre los convenido l

La conciliaci6n como-requisito previo para impetrar
una demanda judicial
La regla general es que si el asunto es susceptible de ser conciliado debe realizarse el pro_
cedimiento conciliatorio como requisito_di procedibilidad. Imprica que la t.y imporie et
intentar la conciliacidn extrajudicial en derecho previamente a la iniciacion de la accion
,udlcial. trn efecto, es el articulo J5 de la ley 640 de 200r el que establece este requisito, es
decir, acudir con antelaci6n a una conciliaci6n extrajudiciai en derecho.

El re^quisito de procedibilidad se establece para las siguientes jurisdicciones:
l.CiYil
2. Administrativa
3.Familia

Casos en que no debe intentarse la Conciliaci6n arin
cuandola-Llylo establece como requisito de
procedibilidad
Existen dos casos, claramente establecidos en Ia Ley en que no resulta indispensable
acudir a la conciliaci6n, arin cuando la ley ro estabrezca como requisito para eniablar la
acci6n judicial. Estos son:
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LCuando se ignora el domicilio, el lugar de habitaci6n o de trabajo del la parte con la
cual se tiene el conflicto.

2.Cuando se solicite en la demanda el decreto y prrictica de medidas cautelares.

El Cumplimiento de Requisito

Se entiende agotado el requisito de intentar la conciliaci6n para poder demandar en los

siguientes casos:
1.Si fracasa la conciliaci6n, es decir, si no se logr6 un acuerdo en la audiencia.
2.Cuando por cualquier circunstancia no se celebra la audiencia de conciliaci6n den-

tro del t6imino establecido por la Ley (tres meses desde la solicitud).

Requisito de Procedibilidad en Civil
De conformidad con la ley, si el asunto en materia civil tiene caricter de conciliable, la con-

ciliaci6n extrajudicial en derecho deberi intentarse antes de imPetrar la acci6n civil ante

la jurisdicci6ncivil, en toda clase de procesos declarativos, que deban tramitarse mediante

un procedirniento ordinario o abreviado. Con excepci6n de los procesos de exPropiaci6n

y loi de caricter divisorio establece el articulo 38 de la Ley 640 de 2001. En los procesos

ejecutivos no es indispensable intentar la conciliaci6n, no es requisito de procedibilidad.

Requisito de Procedibilidad en Familia

En materia de familia la conciliaci6n, puede ser en derecho o en equidad, debe intentar-

se en los siguientes asuntos establecidos en el articulo 40 de la Ley 640 de 2001:

l.Declaraci6n, disoluci6n y liquidaci6n de la Uni6n Marital de Hecho (incluyendo de

conformidad con la Sentencia C-075 de 2007 las uniones maritales entre Personas
del mismo sero).

2.Alimentos.
3.Custodia de menores y regulaci6n de visitas, controversias sobre el ejercicio de la

patria potestad, es este aspecto es indispensable aclarar que los padres no pueden

por conciliaci6n extinguir, suspender
4. Discusiones sobre capitulaciones matrimoniales.
5.En sucesiones lo relacionado con la rescisi6n de la partici6n.

La liquidaci6n de la sociedad conyrgal, separaci6n de bienes y separaci6n de cuerpos-

El Requisito de Procedibilidad en
Asuntos Contencioso Administrativos

Se debe intentar la conciliaci6n previamente a la acci6n judicial administrativa en:

t.Acciones de nulidad y restablecimiento de derecho, en este caso, para proceder a la

conciliaci6n se debi6 agotar la via gubernativa, o ya no deben proceder los recursos.
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2.Acci6n de reparaci6n directa.
3.Acci6n de repetici6n.
4. Controversias contractuales. Pero si se va a acudir a la justicia arbitral no es necesa-

rio intentar la conciliaci6n previamente.
5.Conflictos de car6cter particular y econ6mico.

Asuntos Susceptibles de ser Conciliados

Es el asunto en conflicto el que por regla general determina si se debe o no utilizar la
conciliaci6n. Se pueden conciliar los siguientes tipos de derechos:

l.Derechos transigibles. (Articulo 2.469 del C6digo Civil.)
2. Derechos disponibles.
3.Los de contenido patrimonial o econ6mico. (articulo 70 de la Ley,146 de 1998)
4.Derechos renunciables o desistibles. (Articulo 342 del C6digo de Procedimiento Civit).
5.Aquellos que expresamente determine la ley. (Como en los casos en que la ley esta-

blece que la conciliaci6n es requisito de procedibilidad o por ejemplo en los casos
de los articulo 2, 68 y 69 de la Ley 80 de 1993).

Asuntos no Conciliables
Asi mismo, es posible distinguir aquellos asuntos que no tienen car6cter conciliable,
estos son:
1. Derechosfundamentales.
2. Los denominados 'Derechos minimosi
3. Normas de Orden Priblico.
4. Las Buenas Costumbres.
5. El contenido del derecho.
6. Asuntos constitucionales.
7. Derechosirrenunciables.
8. Derechos indiscutibles o ciertos.
9. Delitos dolosos.
10. Asuntos que no admitan desistimiento.
1 I. Asuntos que versen sobre conflictos de carecter tributario ( Decreto 1716 de 2009).
12. Los asuntos donde la correspondiente acci6n administrativa haya caducado. ( De-
creto l7l6 de 2009).
13. Asuntos que deban ser adelantados a travis de procesos eiecutivos, de conformidad
con el articulo 75 de Ia Ley 80 de 1993. ( Decreto 1716 de2009).

Imposibilidad de Conciliar en materia de
Derechos Fundamentales
En relaci6n con la improcedibilidad de la conciliaci6n en materia de derechos funda-
mentales la Corte Constitucional colombiana sostuvo en su Sentencia de Unificaci6n
256 de 1996 qr:.e "La conciliacion s6lo opera en casos en que no esti en juego el nicleo
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esencial de un derecho fundamental, ya que iste, de suyo' es irrenunciable e inalienable- Lo

anterior signifca que los derechos fundamentales, al ser inherentes a la persona, son nece-

sarios y ni cintingentes,lo cual los hace irrenunciables. Por ello no serla coherente que un

Estado que se funda en la igualdad y en la dignidad humanas Permitiese que .una Persona
se desligara de un bien que razonablemente es irrenunciable e imprescriptible".

El Concepto de Patrimonio en la Conciliaci6n

C6mo acotamos se pueden conciliar asuntos de car6cter patrimonial. El patrimo-nio es

el conjunto de activos liquidos con que cuenta una Persona natural, sociedad de bienes

o herencia, es decir aquella cifra qui da como resultado de deducir de los activos los

pasivos, de manera qul se obtiene un resultado de caracter positivo o deficitario' Esos

activos pueden consiitir por regla general en bienes inmuebles, c-uya tiflrlaridad se prue-

ba mediante las do.u-"rto. tdl"-nes que la ley exige para tal fin, se entiende que s6lo

quien aparece inscrito en el Registro de Instrumentos Pfblicos, es propietario' Mientras

{u" p"o bienes muebles el hJcho de la tenencia material de objeto hace presumir la

propiedad, desde luego esta presunci6n admite prueba en contrario, mediante la expo-

li.i|.r a" iacru."r. Fu.d. t"tnbi6r, t"n".t. como patrimonio derechos contenidos en

documentos formales tales como titulos valores. constituyen patrimonio las acciones y

cuotas de inter6s social. Los derechos denominados inmateriales tambi6n pueden cons-

tituir patrimonio como derechos de propiedad intelectual-o industrial. Por su parte los

pu.iro. ron el conjunto de deudas di una persona natural o juridica' que pueden estar

iontenidas en documentos tales como titulos valores, sentencias o laudos condenatorios

de sumas de dinero. las multas, etc.

Etimol6gicamente, [a palabra patrimonio tiene su origen en el vocablo latino Patrimonium
y suele olorgarsele este calificitivo para asentir que el patrimonio es el coniunto de bienes,

cr6ditos y dlrechos de una persona natural o juridica, y su pasiv-o, deudas u obligaciones de

indole eion6mica. Capitants sostiene que eL patrirnonio es el 'conjunto de los derechos y

de las cargas, apreciablis en dinero, d. q,re uni -isma persona puede ser titular u obligada

v aue con"stituye una universalidad iuridica': Tambiin podemos definir el Patrimonio de

i.rn" p".ron" .o-o la universalidad juridica compuesta de derechos reales y personales re-

lacio^nables pecuniariamente o estimables en dinero. Es universalidad porque elpatrimo-
nio forma uir todo juridico. En Roma se diferenci6 entre patrimonio y peculio, el primero

era pecunia homhis sui juris, mientras que el segundo era pecunia hominis alieni juris.

El derecho romano entendia el patrimonib como un conjunto de bienes pertenecientes al

pater familias formado por el activo bruto del patrimonio familiar de manera que se con-

Lccionaba un solo patrimonio, el de todos los miembros del grupo familiar. Por su parte la

Corte Constitucional, en sus primeros aios sostuvo en su jurisprudencia, especificamente

en la T-537 que el patrimonio tiene un car6cter de derecho fundamental en este sentido

manifest6 que 'fl patrimonio de las personas es un derecho fundamental constitucional

porque a falta de 61, el hombre no podria cumplir su cometido de ser social, ya que lo nece-

iita para realizarse como tal y ha ae contar con 6l para atender por lo menos las exigencias

econ6micas de supervivencia suya y de su nricleo familiar'l

'R+dn sbiut:,,afidCA!^NEfL sDEfORXEs Gulktu Di(htuiolrtidi@gdtntal H'tionoEdional BudBAiB te93'
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Clases de Conciliaci6n

Se distingue tambi6n entre conciliaci6n judicial y conciliaci6n extrajudicial. Concilia-
ci6n procesal y conciliaci6n ertraprocesal. En el articulo 3 de la Ley 540 de 200 I , se indi-
ca que la conciliaci6n puede ser de dos clases, judicial si se realiza dentro de un proceso
judicial, y extrajudicial si se realiza antes o por fuera de un proceso judicial.

l. IUDICIAL: Es de caricter procesal. Esla que se adelanta ante un juez en uso de sus
facultades legales. 56lo se puede dar en derecho.

2. EXTRAJUDICIAL: Se denomina tambidn conciliaci6n Puede ser en derecho o en
equidad. Es de caricter extraprocesal.

La conciliaci6n judicial siempre es en derecho, mientras que la conciJiaci6n extraiu-
dicial puede ser en derecho o en equidad. Conciliaci6n extrajudicial en derecho y
conciliaci6n extrajudicial en equidad, la conciliaci6n que se hace ante conciliadores
en Centro de Conciliaci6n es en derecho al igual que la realizada ante autoridades
en cumplimiento de sus funciones conciliatorias. A su vez edsten conciliadores en
derecho y conciliadores en equidad. Un ejemplo de conciliaci6n en equidad, la cons-
tituyen los denominados jueces de paz, quienes tienen atribuciones conciliatorias en
equidad6.

Los Conciliadores Extrajudiciales en Derecho

Son conciliadores extrajudiciales en derecho, por mandato de la Ley 640 de 2001, los si-
guientes:

l. ABOGADOS; Los abogados capacitados en conciliaci6n por una entidad avalada por
este Ministerio y que se encuentren inscritos en un centro de conciliaci6n.

2. SERVIDORES PUBLICOS: Determinados servidores que en virtud del cargo que des-
empeia son conciliadores por mandato legal, en raz6n de sus funciones.

3. NOTARIOS: En virtud de su cargo como guardianes de la fe priblica, los notaiios
ejercen funciones de conciliadores.

4. ESTUDIANTES DE DERECHO: Estudiantes, debidamente capacitados en concilia-
ci6n, que est6n realizando sus pricticas en los centros de conciliaci6n autorizados por
las universidades. Y estudiantes que est6n realizando su judicatura en centros de coici-
liaci6n autorizados para las universidades.
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La Pluralidad de partes en el
Procedimiento Conciliatorio

En el derecho procesal civil puede identificarse el fen6meno de la pluralidad de partes,

existe pluralid;d cuando se iresenta algrin tipo de litisconsorcio. Pueden identificarse

los litiiconsorcios activos, pisivos y mixto, asi mismo se distinguen los litisconsorcios

voluntarios, necesarios, y los cuasinecesarios.

Los litisconsorcios activos implican que la pluralidad se encuentra en la Parte activa de la

relaci6n procesal, por ejemplo existe m6s de un acreedor. El litisconsorcio pasivo Presenta
ta pluralidad en la parti pasiva de Ia relaci6n procesal, verbigracia existe miis de un deudor'
po'r su parte, el litiiconsorcio mixto se presenta al existir pluralidad en ambos extremos de

la relaci6n procesal, por ejemplo existen varios acreedores y varios deudores'

Los litisconsorcios voluntarios o facultativos, son aquellos que pueden integrarse o

no, voluntad de la Parte actora, recae sobre derechos y obligaciones divisibles, y no

solidarias. El litisc;nsorcio necesario o imPerativo es aquel que debe ser integrado

de manera obligatoria, por mandato de la Ley, por ejemplo en los procesos eiecutivos

cuando el deudor fallece dejando una obligaci6n a su cargo contenida en un titulo

eiecutivo, debe el acreedor notificar la existencia del titulo a todos los herederos, de

-"n"r" q,r" tiene el acreedor solicitar por mandato legal la integraci6n del litiscon-

sorcio.

En materia de conciliaci6n no son aplicables las normas litisconsorciales del derecho

procesal civil. como analizamos al estudiar las caracteristicas de la conciliaci6n, esta es
'ht", p".t"r, es decir, que s6lo tiene efectos sobre quienes celebraron el acuerdo conci-

liatorio ante el conciliador. La ley no obliga a integrar ningrin tipo de litisconsorcio en

la conciliaci6n.

El afectado puede intentar distintos procedimientos conciliatorios con las diferentes

;;rtes en un conflicto, siempre y cuan^do exista pluralidad de sujetos involucrados en el

mismo.

Los derechos de los otros actores o Personas involucradas en el conflicto, que no-Partici-

pan de la conciliaci6n tienen sus reLciones juridicas inc6lumes, conservan sus derechos

I fierrogativas luridicas. En nada afecta ei acuerdo conciliatorio sus relaciones juridi-

cas. No es oponible.

Shtesis del Procedimiento Conciliatorio

En t6rminos generales el procedimiento conciliatorio consta de las siguientes etaPas:

l.Solicitud de conciliaci6n'
2. Citaci6n a la conciliaci6n.
3. Audiencia de conciliaci6n.
4.Registro.
5. Entrega de Actas o Constancias.
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T6rminos Procedimientales en la Conciliaci6n
En el procedimiento conciliatorio deben tenerse en cuenta los siguientes t6rminos:

I Entre la solicitud de conciliaci6n y la celebraci6n de la audiencia no puede transcu-
I .rrir un lapso de tiempo superior a tres meses. Este plazo se cuenta desde la presen-
taci6n de la solicitud al Centro.

/) En caso de tener dxito en el acuerdo conciliatorio el conciliador tiene dos (2) dias
Zr.para presentar el expediente al Centro de Conciliaci6n para que lleve a cabo el Re-
gistro. Tal como lo preconiza el articulo 14 de la Ley 640 de 2001.

2 Si existe acuerdo, y el conciliador entreg6 el expediente al Centro, este tiene un t6r-
J.mino de tres (3) dias para llevar a cabo el registro del Acta Conciliatoria, vencido
6ste t6rmino podriin las partes solicitar la entrega de copia del acta conciliatoria.

,{ En caso de ser_un_asunto no conciliable se tiene un tirmino de diez (10) para expedir
't.la constancia de dicha siruaci6n, este t6rmino corre a partir de la presentaci6n de la
solicitud.

( En evento de inasistencia a la audiencia de conciliaci6n se cuenta un t6rmino de
J . tres (3) dias desde la fecha en que 6sta debi6 llevarse a cabo para presentar una ius-
tificaci6n, si se justifica obviamente debe fijarse nueva fecha pari celebrar la audieniia.

( Inmediatamente vencido el tdrmino anterior, sin que se justihque la inasistencia se
\J.debe elaborar una constancia de no asistencia.

] Si no se justifica la inasistencia a la audiencia el conciliador cuenta con tres (3) dias
/ . para pasar el expediente al Centro, e igualmente el 6ste riltimo cuenta con un t6rmi-
no de tres (3) dias para realizar el correspondiente registro.

La Solicitud de Conciliaci6n
Elevar una solicitud de conciliaci6n ante un Centro de Conciliaci6n no es un acto iu-
ridico formal, es decir, la ley no establece mayores requisitos para esta solicitud. La
solicitud puede tener dos modalidades, puede ser verbil o puede ser por escrito. Los
centros de Conciliaci6n tener formatos para realizar las soliiitudes.

La petici6n de conciliaci6n puede hacerla la persona afectada con la controversia di-
rectamente, o por 6sta a trav6s de su abogado con poder general o especial para que lo
represente. La ley no establece requisitos legales para la solicitud de conciliici6n.-

Una vez el usuario del sistema de conciliaci6n presenta Ia su solicitud, el Centro de Con-
ciliaci6n por Reparto designa un conciliador, salvo que la parte interesada en iniciar el
procedimiento conciliatorio indique el nombre de un conciliador especifico del Centro.

El Centro de Conciliaci6n realiza en nombramiento del conciliador y se lo notifica, una
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vez notificado el conciliador, se le presenta la solicitud aportada por el solicitante, iunto
con la documentaci6n anexada, en este momento el conciliador debe decidir sobre su

competencia para conocer del asunto puesto en su conocimiento y sobre la naturaleza

conciliable o no del asunto, es decir sobre la viabilidad de la conciliaci6n en caso en

concreto,

La Citaci6n a la Conciliaci6n

La conyocatoria a [a audiencia conciliatoria, debe ser comunicada a las partes por el

medio que el conciliador considere m6s expedito y eficaz, indicando sucintamente el

objeto de la conciliaci6n e incluyendo la menci6n a las consecuencias juridicas de.la no

comparecencia. Las autoridades policivas deben prestar total colaboraci6n para hacer

efectiva la comunicaci6n de la citaci6n a la audiencia de conciliaci6n.

Medios expeditos para comunicar la citaci6n pueden ser: fax, telegrama o correo elec-

t16nico.

La Audiencia de Conciliaci6n

En la aud.iencia la ley impone el deber legal al conciliador de interrogar a las partes en

brisqued" de p...isai los iechos exactos q=ue dan origen al conflicto. Tambi6n indagar6

sobrl hs p.etensiones de las partes para establecerlas tambi6n con absoluta precisi6n'

Es indispensable que en la auiienciail conciliador delimite los alcances del conflicto.

De manera que las partes, deben exponer en forma suscita sus posiciones y lo que pre-

Lnden, debeiAn lustificar ante el conciliador los medios de prueba aportados, y si han

traido a la audiencia otras pruebas podrin aPortarlas durante su celebraci6n'

El segundo deber legal del conciliador en la actividad que realiza dentro de la audiencia

consi"ste promover fSrmulas de acuerdo entre las partes. Estas f6rmulas de advenimiento

piofu".tl". po. 
"t 

.onciliador, pueden ser o no ser acogidas por las partes en contienda'

Tratindose de la audiencia de conciliaci6n extrajudicial en derecho, de de conformi-

dad con la normatMdad vigente el asunto es conciliable, debera intentarse la audiencia

dentro del menor tiemPo piosible, y en todo caso, deberl realizarse dentro de los tres

(3) meses siguientes .ont"dot desde la Presentaci6n de Ia solicitud, sin embargo por

,"i ,n -"."ii.-o autocomPositivo, las plrtes de mutuo acuerdo pueden extender este

t6rmino.

Las consecuencias de la no comparecencia a la audiencia de conciliaci6n son principal-

mente de car6cter Probatorio y Pecuniario. Se toma con indicio grave en su contra la no

.oap"r.a"t.iu, mientras que'ei luez puede imponer multas a qui6n no comparece a la

audiencia y no justihca su inasistencia.

El indicio grave contra Puede afectar tanto las Pretensiones y quien no asiste a la audien-

cia es el dimandante, o en contra de las excepciones de m6rito cuando se funge como
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demandado dentro de un proceso judicial, siempre y cuando este proceso judicial verse
sobre los mismos hechos.

Cuando alguna de las partes llega tarde a la audiencia debe asumirla en el estado en que
se encuentre.

Si en Ia audiencia se llega a un acuerdo sobre la totalidad del litigio entonces no hay lugar
a iniciar un proceso judicial. Si s6lo se concilia de manera parcial las partes estinin
libertad de adelantar una causa judicial solamente sobre las diferencias no conciliadas.

Llevada a cabo la audiencia de conciliaci6n extrajudicial sin que se haya llegado a nin-
grin tipo de_ acuerdo entr€ las partes, se prescinde dentro del proceso judiciil posterior,
de celebrar la audiencia de conciliaci6n judicial, consagrada en el articulo l0l iel C6di-
go_de Procedimiento Civil. Se prescinde de cualquier iipo de etapa conciliatoria dentro
del proceso judicial respectivo, salvo que la parte demandante soiicite en Ia demanda la
celebraci6n de dicha audiencia.

El Acta de Conciliaci6n

El acta de conciliaci6n es principalmente un documento priblico. El acta de conciliaci6n
es un documento piblico en el cual se plasma un acuerdo o soluci6n para un conflicto.
Puede ser entendida como-una providencia, en la medida que se levanta con la aquies-
cencia de una autoridad habilitada por las partes. Arin cuando el conciliador no puede
imponer una soluci6n, mediante un fallo, la ley si le imprime efectos legales al acta, tales
como el m6rito ejecutivo.

Efectos del Acuerdo Conciliatorio
La ley establece dos tipos de efectos para el acuerdo conciliatorio, en primer lugar el acta de
conciliaci6n presta m6rito ejecutiv_o y en segundo lugar el acuerdo hice triinsiio a cosa juz-
gada. Estos efectos los determina la Lep especificaminte en el articulo 66 de la Ley ++A de
1998. Es importante precisar, que estos efectos no se generan por el s6lo hecho de concurrir
a la audicncia y obtener dentro de ella un acuerdo. Resulta indispensable para que operen
lo dos efectos, tanto del acta como del acuerdo conciliatorio, que se .egistre el acta en el res-
pectivo Centro, si no se registra no se le conceden estos efectos. De manera que solo partir
de surtir el registro se puede hablar de la efcacia y validez del acuerdo concili"to.io. Eito 

".asi por mandato del mismo estatuto conciliatorio, articulo 14 Ley 640 de 2001.

El rndrito ejecutivo ilel acta de conciliaciriz: Es la ley la que le concede m6rito ejecutivo al
acta, esto implica que se puede recurrir a la jurisdicci6n ordinaria para lograr el cum-
plimiento de los acuerdos conciliatorios, en todo caso, para que el acia realirente pueda
ser ejecutiva requiere que en ella se hubiera consignado una obligaci6n clara, expresa
y exigible. Igualmente requiere el cumplimiento cabal de todos loi requisitos procedi-
menlales establecidos para la conciliaci6n. Una obligaci6n es clara cuando no ei posible
confundirla con otra, es expresa cuando materialminte se encuentra redactada-dentro
del acta, y es exigible cuando se han establecido plazos para el cumplimiento y estos se
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encuentran vencidos sin que se haya cumplido a satisfacci6n con Ia obligaci6n, ya se

trate de obligaciones de dar, hacer o no hacer. Tambi6n debe cumplir con los requisitos
de autenticidad, que por tratarse de un documento p(blico, se presume autentica el acta

de conciliaci6n, y debe haber plena certeza de que Proviene del deudor o su causante, es

decir que debi6 haber intervenido la voluntad de la persona a trav6s del acta. Podri de-

mandarse en caso de incumplimiento del acuerdo con fundamento en la coPia autentica

suministrada por el Centro a la parte, y jamls sobre fotocopias de dicha acta.

Trdrcito a cosa juzgoda fonnal y material ile acuerilo conciliatorio: (res iudicata) Hace

relaci6n a los efectos que produce el acta de conciliaci6n, despu6s de logrado el acuerdo,

el acuerdo funge como ley para las partes, de manera que la rinica forma de modificarlo
seri por la misma voluntad de las partes, excepcionalmente en materia de familia el juez

puede reconsiderar el monto de los alimentos conciliados por los alimentantes respecto

de los menores. Existe un respeto y subordinaci6n a lo acordado en el acta. Si la con-
ciliaci6n es sobre la totalidad del litigio entonces la seguridad juridica ser6 la cetteza

de las partes en la no procedencia de un juicio basado en los mismos hechos, mientras
el acuirdo conciliatorio sea cumplido a cabalidad por las partes. Se garantiza de este

modo la seguridad y la certeza de los derechos de las partes involucradas en el conflicto
mediante el respeto irrestricto al acuerdo, siempre y cuando dicho acuerdo no lr:lnere
el orden constitucional y legal. Asi mismo la cosa juzgada implica que el acuerdo lo-
grado no pueda ser objeto de recurso alguno mientras se esti cumpliendo. Si las Partes
ienunciaron a derechos sobre los cuales podian disponer entonces no podrdn reclamar
judicialmente sobre estos derechos, ya renunciados.

En conclusi6n por regla general el acuerdo contenido en el acta de conciliaci6n hace

transito a cosa juzgadi enire las partes, excepcionalmente, no ocurre esto, es decir, no se

presenta la cosi luigada material que es de caricter inatacable, sino que el acta tan solo

iiene fuerza de cosajuzgada formal, lo cual tiene lugar en materia de familia como anali-

zamos para la cuota de alimentos que puede ser modificada por el juez de familia, y en [a

conciliaci6n contenciosa administiativa, donde el juez administratiYo tiene la potestad

de improbar el acuerdo conciliatorio de las partes. Evidentemente, cuando se produce el

efecto de cosa juzgada formal el acuerdo es susceptible de ser modificado.

En el mismo sentido se pronuncia la Corte Constitucional colombiana preconizar en

su Sentencia T-797 de iOOZ que 'En relaci6n con la improcedencia de la tutela para

cuestionor la validez de actas de conciliaci6n laboral, la jurisprudencia constitucional
es unifurme al sefialar que esta acci6n no constituye un medio de defensa, Puesto que

la conciliaci6n tiene los misrnos efectos de una decisi6n juilicial y hace trdnsito a cosa

juzgada. Ademas, el interesado podrd acudir ante la jurisilicci6n laboral ordinaria en los-roi, 
", 

qu" ,ortiilere que coniurra alguno de los vicios del consentimiento que invalide

el acuerio. El contenido del acta de conciliaci6n susuita con el cumplimiento de los re-

quisitos legalmente establecidos, es vinculante para las par-tes que-en ella participa.n. El
;niculo 7i ilel C6digo de Procedimiento Laboral le asigna fuerza de cosa juzgada al acta

respectiva'. lgualminte la Corte en sentencia T-929 de 2002 sostuvo en el mismo sentido

qui "Es clari entonces que las actas de conciliaci6n tienen efecto-s de cosa juzgada y s6lo

poilrian ser invalidadas cuando se alegue que en el acuerdo de voluntades existi6 un

vicio del consentimiento o en el evento en que se hubiesen desconocido derechos ciertos e

indiscutibles de los trabajadores".
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El Registro del Acta Conciliatoria
En principio es necesario indicar que el Registro debe ser adelantado por el Centro de
Conciliaci6n, y que no tiene como tipo de registros, un cardcter priblico.

En efecto, una vez se termina la audiencia de conciliaci6n, y obtenido un resultado po-
sitivo, ya sea en el sentido de haber logrado un acuerdo total o parcial, el conciliador
ante el cual se surti6 la audiencia cuenta como hemos visto, con un tdrmino de dos (2)
dias siguientes a la fecha de celebraci6n de la audiencia, para registrar en el Centro de
Conciliaci6n el acta que contiene el acuerdo entre las partes.

En conciliador debe entregar para llevar a cabo este registro al Centro los siguientes
documentos:

1. Antecedentes del tramite conciliatorio.
2.Un original del acta de conciliaci6n para el Centro.
3.Un nfmero de copias igual al nrimero de partes participantes en la audiencia.

Una vez el Centro de Conciliaci6n recibe de parte del conciliador esta documentaci6n
cuenta con un t6rmino de tres dias para certificar cada una de las actas, alli deber6:

l.Certificar en cada acta que el funcionario que fungi6 como conciliador se halla de-
bidamente inscrito en el Centro.

2. Establecer que las actas cumplan los requisitos legales formales de toda acta de concilia-
ci6n. Estos requisitos se encuentran determinados en el articulo 1 de la lry 640 de 200I.

3.Dard constancia o certificari que se trata de las primeras copias las cuales por man-
dato legal prestan m6rito ejecutivo.

4.Entregari a cada parte que participo del trlmite conciliatorio y de la audiencia la
correspondiente primera copia del acta.

De conformidad con el articulo 13 de la Ley 640 de 2001, numeral 6, es una obligaci6n del
Centro de Concfiaci6n registar las actas que cumplan con los requisitos establecidos, esta
obligaci6n debe ser cumplida a[n en el evento en que el concfiador no presenta en el tir-
mino establecido el acta al Centro para su registro, es decir, la presenta pero de manera ex-
temporenea, atn en ese evento el Centro de proceder a realizar el correspondiente registro.

La Aprobaci6n )udicial en materia
Contencioso Administrativa
Resulta indispensable recordar, que en materia de conciliaci6n en asuntos administra-
tivos, en materia de conciliaci6n administrativa, el registro del acta de conciliaci6n por
parte del Centro de Conciliaci6n, no le otorga efectos de cosa juzgada material al li-
tigio. En materia de conciliaci6n administrativa se debe surtir adicional al registro el
trdmite de aprobaci6n judicial. De manera que una vez elaborado el registro por parte
del Centro corresponde al juez administrativo conocer del asunto, conocer el acuerdo
conciliatorio, revisarlo, analizarlo, ver si cumple con el principio de legalidad y aprobarlo
o improbarlo.
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En efecto la aprobaci6n judicial es un mecanismo de control sobre los derechos de la
administraci6n, para que no se pueda disponer de ellos sin la aquiescencia de un juez de

la Repriblica. De conformidad con la ley, las actas que incorporen acuerdos o concilia-
cionei extrajudiciales en materia contencioso administrativo, se enYiaren en un periodo
mdximo de tres meses al de su celebraci6n al juez o corporaci6n que fuere comPetente
para conocer de la acci6n judicial administrativa resPectiva, a efecto de que una ver re-

visada en su forma y contenido sea desaprobada o aprobada por el juez. El auto que la

aprueba no es consultable.

Eljuez puede improbar la conciliaci6n en cualquiera de los siguientes casos:

l.Cuando el acuerdo resulte lesivo para el patrimonio ptblico.
2.Cuando sea violatorio de la ley.

3.Cuando exista insuficiencia probatoria, es decir, cuando no se haya aportado el cau-

dal o acervo probatorio necesario Para llevar a cabo la conciliaci6n.

El Ministerio Pfblico ejerce tambi6n control dentro resPecto de estos acuerdos en mate-

ria contenciosa, en efecto, 6ste puede interponer el recurso de apelaci6n ante el tribunal,
contra el auto que erpide el juez administrativo, ya sea que el auto apruebe o impruebe
una conciliaci6n.

Tambidn estrin facultadas la Partes intervinientes en la conciliaci6n' apelar el auto im-
probatorio o aprobatorio de la conciliaci6n.

De manera que existe una segunda instancia para este tipo de acuerdos conciliatorios.

En todo caso, la improbaci6n del acuerdo conciliatorio por parte de juez administrativo
no hace trensito a cosa juzgada material.

Conclusiones

La sobreproducci6n normativa y de reglas de derecho en materia de conciliaci6n indica

la necesidad de consolidar todas estar normas, precedentes jurisprudenciales, conceptos

y experiencias institucionales en rinico'Estatuto Conciliatorio Colombianoi Tambi6n

impica que arin cuando organismos estatales como el Ministerio del Interior y de Justi-

ciicumpien una importan6 funci6n en el control del sistema conciliatorio nacional, re-

sulta indispensable fomentar adn mis la cultura de la conciliaci6n entre los ciudadanos,

p.rgra-"i d. conciliaci6n, y de manejo alternativo de conflictos deben imPlementarse

iesie las escuelas y colegios, para que el ciudadano, una vez se vea involucrado en un

conflicto sepa que ixisten alteinativas distintas a la violencia y el uso de la fuerza. Mis
qrl. rrur.u, 

^"n il "-*"..t del siglo XXI, la sociedad colombiana requiere de form'l's
de acuerdo, claras y correctas, ali.iadas de cualquier sentido de corrupci6n o de mafa,
una sociedad y un pais s6lo se pueden construir a trav6s de acuerdos que sean justos'

para todas las partes.
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