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precariedad: conceptualización, pautas y dimensiones. Una aproximación desde la perspectiva de
género". Sociedad y Utopía, nº 29, pp. 139-156

[370] Pueden consultarse, entre otras, las decisiones T-739 de 1998, T- 362 de 1999, T-809 de
1999, T-232 de 1999, T-315 de 1999, T-621 de 1999, T-806 de 1999, T-838 de 1999, T-1002 de
1999, T-005 de 2000, T-375 de 2000, T-406 de 2000, T-446 de 2000, T-494 de 2000, T-764 de
2000, T-832 de 2000, T-902 de 2000, T-911 de 2000, T-934 de 2000, T-1023 de 2000, T-1033
de 2000, T-1243 de 2000, T-1244 de 2000, T-1323 de 2000, T-1456 de 2000, T-1473 de 2000,
T-1558 de 2000, T-1620 de 2000, T-467 de 2001, T-1101 de 2001, T-255ª de 2001, T-987 de
2001, T-1008 de 2001, T-1201 de 2001, T-1240 de 2001, T-207 de 2002, T-308 de 2002, T-439
de 2002, T-472 de 2002, T-1042 de 2002, T-909 de 2002, T-961 de 2002, T-1084 de 2002, T-
167 de 2003, T-1138 de 2003, T-286 de 2003, T-028 de 2003, T-113 de 2003, T-529 de 2004, T-
550 de 2004. T-469 de 2004, T-529 de 2004, T-900 de 2004, T-1062 de 2004, T-1085 de 2004,
T-1236 de 2004, T-173 de 2005, T-291 de 2005, T-185 de 2005, T-228 de 2005, T-369 de 2005,
T-404 de 2005, T-759 de 2005, T-889 de 2005, T-014 de 2006, T-160 de 2006, T-325  de 2006,
T-546 de 2006, T-619 de 2006, T-021 de 2006, T-160 de 2006, T-325 de 2006, T-426 de 2006,
T-487 de 2006, T-546 de 2006, T-589 de 2006, T-619 de 2006, T-873 de 2006, T-883 de 2006,
T-1040 de 2006, T-1061 de 2006, T-053 de 2006, T-063 de 2006, T-217 de 2006, T-071 de
2007, T-145 de 2007, T-221 de 2007, T-354 de 2007, T-451 de 2007, T-531 de 2007, T-561 de
2007, T-578 de 2007, T-882 de 2007, T-906 de 2007, T-977 de 2007, T-1030 de 2007, T-1063
de 2007, T-195 de 2007, T-245 de 2007, T-412 de 2007, T-465 de 2007, T-495 de 2007, T-682
de 2007, T-761 de 2007, T-1008 de 2007, T-058 de 2008, T-084 de 2008, T-095 de 2008, T-352
de 2008, T-1043 de 2008, T-1245 de 2008, T-003 de 2008, T-113 de 2008, T-141 de 2008, T-
169 de 2008, T-440 de 2008, T-513 de 2008, T-549 de 2008, T-687 de 2008, T-825 de 2008, T-
987 de 2008, T-1069 de 2008, T-1230 de 2008, T-371 de 2009, T-635 de 2009, T-649 de 2009,
T-181 de 2009, T-721 de 2009, T-305 de 2009, T-471 de 2009, T-621 de 2009, T-635 de 2009,
T-004 de 2010, T-069 de 2010, T-088 de 2010, t-204 de 2010, T-394 de 2010, T-484 de 2010, T-
559 de 2010, T-699 de 2010, T-876 de 2010, T-927 de 2010, T-1000 de 2010, T-629 de 2010, T-
667 de 2010, T-947 de 2010, T-1005 de 2010, T-174 de 2011, T-571 de 2011, T-886 de 2011, T-
963 de 2011, T-021 de 2011,, T-105 de 2011, T-120 de 2011, T-054 de 2011, T-054 de 2011, T-
707 de 2011, T-082 de 2012, T-126 de 2012, T-184 de 2012, T-180 de 2012, T-172 de 2012, T-



598 de 2012, T-1045 de 2012, T-056 de 2012, T-900 de 2012, T-008 de 2013.

[371] Véase Estudio general de los informes sobre el Convenio sobre los trabajadores con
responsabilidades familiares (Nº 156) y la Recomendación núm. 165, 1981. Informe III (Parte
4B), CIT, 80.ª reunión, 1993, párr. 266.Comité de Expertos en Aplicación de Convenios y
Recomendaciones, General Encuesta sobre los convenios fundamentales relativos a los derechos
en el trabajo a la luz de la OIT Declaración sobre la justicia social para una globalización
equitativa, 2008. Informe III (Parte 1B), ILC, 101  Sesión, 2012, párrafo 782-786.

[372] La Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en determinación CSJ
SL3796-2017 sobre este aspecto indicó "Es que en atención a la denominación de ser un
convenio «a término fijo con salario integral» fue que el sentenciador de segundo grado, con un
criterio eminentemente formal, estimó perfectamente posible ensamblar en una misma figura
jurídica el contrato a término fijo con el de duración de obra o labor, pese a que sus naturalezas
son excluyentes, pues caracteriza al primero que las partes conozcan, de antemano, la fecha en la
que la relación que las ata va a extinguirse, caso en el cual procede el preaviso y en la restante,
aunque si bien no saben con certeza el día exacto de su finiquito, este se determina por la obra de
la que emana y de la labor para la que allí fue contratado, sin que por tanto puedan existir
prorrogas o renovaciones. En ese sentido, aparece como equívoco que el sentenciador estimara
posible vaciar el contenido de cada una de las dos figuras jurídicas, no para ampliar los derechos
que se encontraban en debate sino por el contrario para restringirlos, en la medida en que siendo
la estabilidad en el empleo un aspecto fundamental en el desarrollo del derecho del trabajo, y
encontrándose regulado su piso mínimo, no podía como lo hizo, permitir un contrato a término
fijo sujeto a las contingencias administrativas de las prórrogas de una concesión, menos al
arbitrio de la empresa la estabilidad la cual podía, sin más, y en contravía del propio artículo 46
del Estatuto Sustantivo del Trabajo, terminar el contrato y continuarlo a su voluntad, evadiendo
con ello el pago de las indemnizaciones".
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