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DISCURSO DEL PRESIDENTE DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA 
DR.MANUELBERGESCHUPANI 

CON MOTIVO DEL DIA DEL PODER JUDICIAL 

En fecha 15 de diciembre de 1944, el Poder 
Ejecutivo promulgo la ley 760 mediante la cual se 
instituy6 el 9 de enero-de cada afio, como Dia del 
Poder Judicial, y se dispuso ademas, que en esa 
fecha, se celebrasen audiencias solemnes para de
jar reanudadas, en todo el territorio de la Repu
blica, las labores judiciales interrumpidas por las 
vacaciones que se inician el 24 de diciembre. 

Posteriormente, en fecha 31 de diciembre de 
1961, la ley 5780 fij6 como dfa del Poder Judicial, 
el 7 de enero de cada afio, modificando de ese 
modo la referida ley 760, en ese punto, dejando 
su bsistentes las de mas disposiciones de la misma, 
particularmente aquellas relativas a la celebraci6n 
en la mafiana del Dfa del Poder Judicial, de la au
diencia solemne para proclamar la reanudaci6n 
de las la bores judiciales. 

Es pues, en acatamien to de estas I eyes que es
tamos reunidos hoy,• en audiencia solemne, para de
jar reanudadas, con la gracia de Dios, las labores 
judiciales correspondien tes al afio de 1983. 

El d{a del Poder Judicial ha sido aprovechado 
p.or todos los Presidentes de la Suprema Corte de 
Justicia quc me han precedido, para abogar par la 
instauraci6n de la Carrera Judicial en nuestro 
pafs. 

En esta oportunidad podemos afirmar que ya 
esta cursando po'r ante nuestras camaras legislati
vas, el proyecto de ley sometido por el Ciudada
no Presidente de la Republica Dr. Salvador Jorge 
Blanco, encaminado a establecer la carrera judicial 
mediante la correspondiente reforma de la Cons
tituci6n. 

Conf:iamos en que nuestras d.maras legisla
tivas aprueben el referido Proyecto y se haga una 
.realidad, una hermosa realidad, el suefio de inamo
vilidad de los jueces dominicanos, reclamada des
de hace mucho tiempo par las principales juris-
tas del pais, coma un factor de incuestionable rele
vancia para -la administraci6n de justicia, tal coma 
se imparte en los paises civilizados del mundo. 

Si se aprueba el Proyecto de referenda, se 
enmendada el ardculo 64 de la Constituci6n a 
fin de establecer que las Jueccs de la Supre~1a 
Corte de Justicia fuesen dcsignados par el Consejo 
Nacional de la Magistratura, el cual estada prcsi
dido par el Presidente de la Republica, siendo las 
demas miembros, cl Procurador General de la Re
publica, el Presidente de! Senado, el Presidente de 
la Camara de Diputados, el Presidente y cl Pri
mer Sustituto del Presidente de la Suprcma Corte 
de Justicia. En caso de em pate, cl voto de! Pre
sidente de la Republica seda decisorio. 

Seglin el indicado Proyecto, la Suprema Cor
te de Justicia tendda facultad para designar a to
dos las demas jueces y suplentes de jueces de la 
Repu blica, tan to de las tribunales ex is ten tes co mo 

de las tribunales que pudieren ' ser creados par la 
ley. 1 ' 

Convendria gue formara parte tambicn · dc+-
Consejo Nacional de la Magistratura un represen
tante de I.as abogados en ejercicio, designado par 
el Presidente de la Republica, de una terna gue pre
sente la asociaci6n de abogados del pais mas cali
ficada. 

Tengo absoluta confianza en que si se apruc
ba el Proyecto y se le atribuye a la Suprema Cor
te de Justicia la facultad de elegir a las jueces de! 
pais, ese Alto tribunal trataria de reclutar para el 
servicio judicial al mejor material humano de que 
pudiesemos disponer, a la flor y nata de nuestros 
talentos. 

Naturalmente que para que se pueda hacer 
una buena selecci6n de personal, es indispensable 
que haya para el candidc,tto, estimulos e incentivos 
suficientes que le permitan dedicarse, de manera 
exclusiv.a, a la honrosa misi6.n de impartir justicia . 

El organism-a que tenga a su cargo la pesada 
responsabilidad de .seleccionar-y designar a las jue
ces del pa{s, debera tener mucho tacto en la eva
luci6n de las meritos personales e intelectuales 
rle cada candidato a fin de escoger las mejores en 
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todo sentido; esto es, aquellos que no s6lo hayan 
demostrado poseer la vocaci6n de servicio nece
saria para dedicarse a tiempo completo y de ma
nera exclusiva a la muy noble pero muy ma! re
munerada misi6n de impartir justicia, sino tambien 
a los quc hayan observado una conducta irrepro
chable en su vida publica y privada y hayan demos
trado pose er los conocimien tos adecuados, el do
minio de la profesi6n, la su ficien te en tcreza de ca
racter, independencia de criteria y firmeza en la 
decision para darle la raz6n a quien la tiene sin 
temor a las consecuencias y a la reacci6n de quie
nes pretenden tener el monopolio de la verdad. 

El pats no necesita ni quiere jueces debiles, 
que se inclinen sumisos ante las exigencias o el 
capricho ·de los pre paten tes. 

Quiero aclarar que prepotente nq_es necesa
riamente el emprcsario a quien en forma payora
tiva se le llama explotador; tampoco lo es nece
sariamente el rico, o el jerarca politico de turno, el 
amigo o el pariente del juez; no, prepotente puede 
ser tambien aquel que pretende justicia al arnparo 
de turbas vocingleras u tilizadas coma elementos de 
presi6n en cualquier sentido; aquellos que se auto
denominan luchadores , triunfalistas, y pretende, a 
base de ese {111ico t1tulo, merecer sen tencias a su fa
vor como si la justicia fuera el trofeo conquistado 
en esa lucha o el premio otorgado a dicho triunfo. 

El pais necesita, q uiere y reclama, jueces vi
gorosos, energicos, rectos, verticales , dispuestos 
siempre a examinar y estudiar a fondo las casos 
quc se le some tan; a ponderar to dos los hechos y 
circunstancias de la situaci6n litigiosa, a desestimar 
con valentia todo cuanto tienda a entorpecer o 
demorar el normal desenvolvimiento de la adminis
traci6n de justicia . 

El pais necesita jueces pundonorosos, dignos, 
honorables, cuidadosos de su nombre y que sean 
extremadarnente respetuosos de si mismos; jueces 
con amor a la sagrada misi6n que se le ha enco
mendado, y que tengan conciencia de que a un ser 
humano nose le puede confiar tareas mas honrosa 
y de mayor relieve en una sociedad, que la que se 
le confiere al juez para decidir, acerca de la conduc
ta de sus semajantes; jueces que no vendan sus 
conciencias ni inclinen la balanza de sus juicios ha
cia donde soplen intereses espurios. 

El pais necesita, quiere y reclama jueces que 
tengan conciencia de! monto de sus salarios para lu
char por el aumento de los mismos, pero que se
pan vivir con dignidad, den tro de los Hmites de 
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sus emolumentos legales; jueces que no arnena
cen con huelgas exigiendo mejoras, ni suspendan o 
abandonen las labores judiciales por motivos bala
dies; la Republica necesita jueces que asistan con 
puntualidad a sus labores , que inicien las audiencias 
a las horas reglamentarias y despachen los asuntos a 
su cargo con la eficacia y prontitud que requiere 
una buena administraci6n de justicia. 

Necesitarnos jueces que se ocupen de requerir
le a sus empleados y funcionarios el fiel cumpli
miento de las obligaciones que la ley pone a su car
go, todo con el prop6sito de que se agilicen los 
procedimientos y se !ogre una justicia eficaz. 

Para lograr una buena administraci6n de jus
ticia es indispensable que los jueces, previo estudio 
minucioso del caso, y sin desmedro de la calidad , 
dicten sen tencias den tro de los plazas sefialados 
por la ley, pues , como se dice corrientemente, una 
justicia tardia constituye , una injusticia. 

Entre las esdmulos e incentivos que se po
ddan ofrecer a nuestros juristas para ingresar a la 
judicatura, estadan, entre otros, un salario que per
mita cubrir adecuadarnente las necesidades del juez 
y de su familia; seguros y Planes de Retiro , Progra
mas de adiestramiento y dotaci6n de facilidades 
fisicas para el eficaz desenvolvimiento de sus fun
c10nes. 

Sohre este particular no debernos perder de 
vista que los funcionarios judiciales son profesio
nales del Derecho que no pueden ejercer su pro
fesi6n porque se lo prohibe la ley. Lo que signi
fica que estin forzosamente limitados al salario que 
les fije la Ley de Gastos Publicos de la Nacion . No 
hay posibilidad de otros ingresos, salvo que estos 
provengan de labores docentes. 

Confianza en la Justicia 

Nadie_ pu.e~e pretender que se le tenga con
fianza a la JUStlc1a de un pais, si las personas a quie
nes se les conffa la misi6n de impartirlas, no de
muestran, con los hechos , que se le esta recono
ciendo la raz6n a quien la tiene. 

La confianza en la justicia de un pais no es 
un mana que viene de! cielo por obra de milagros. 
Esa confianza hay que ganarla, hay que conquis
tarla, hay_ que merecerla, dfa a dfa, expediente 
por exped1ente, en una continuada labor de estudio 
Y meditaci6n para desentrafiar la verdad dentro de 
los procedimientos debidos y decidir en conse
cuencia con prontitud y con firmeza. 



Exhorto a los jueces, a todos los jueces, a 
cumplir 6.elmente los deberes que la ley nos im
pone para merecer la confianza del pueblo en nues
tra sagrada investidura. 

Obligacion de los jueces 

La ley exige que los jueces motiven adecuada
men te SUS sentencias. En estos ultimos tiempos 
hemos advertido que tribunales de primer y se
gundo grad o envian a la Suprema Corte de Justi
cia coma Corte de Casaci6n, expedientes con sen
tencias sin motivar o con motives tan vagos o im
precisos que es como si no los tuvieran. 

Esa practica que ha dado origen a graves in
justicias, debe desaparecer de manera absoluta. 

El Art. 165 de la ley de Organizaci6n Judi
cial, modificado par la ley 1021 de 1935, traza 
las normas para evitar el retardo en la soluci6n de 
los asuntos civiles y comerciales que se ventilan en 
nuestros tribunales. 

El referido texto expresa lo siguiente: "Los 
Jueces de las Cortes y Tribunales de la Repulica 
deberin fallar los asuntos civiles y comerciales de 
que conozcan dentro de los noventa dias de la vis
ta de la causa, bajo pena de soportar al percibir 
sus su eldos el descuento correspondiente a cada dia 
de retardo. La Suprema Corte de Justicia determi
nara el modo de hacer efectiva esta sanci6n. En 
caso de que una circunstancia de fuerza mayor 
haga imposible la soluci6n de un proceso en el 
termino de noventa dias , la causa del aplazamiento 
se hara cons tar en au to dictado al efecto, y de' ello 
se hara menci6n en la sentencia. Este caso excluye 
la a plicaci6n de toda sanci6n". 

Aunque ese texto expresa que los noventa 
dias se comienzan a contar a partir de la "vista de 
la causa", la verdad es que tal plaza corre a partir 
de que el asunto haya quedado en estado de re
cibir fallo. Es cierto que la mayoria de nuestros 

jueces y particularmente en las ciudades de Santo 
Domingo y Santiago tienen una carga abrumado
ra de trabajo, pero esa circunstancia no los redime 
de rendir una labor razonable para ir disminuyen
do el volumen de expedientes que se genera dia a 
dia 

Precisamente en relaci6n con este grave pro
blema que esta confrontando la justicia, el aboga
do Dr. Salvador Jorge Blanco, hoy Ciudadano Pre
sidente de !a Republica en la obra Justicia y Pren-
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sa que recoge los ardculos que public6 hace algtin 
tiempo, ha expresado que: "el juez debe tener ini
ciativa y capacidad de trabajo para decidir y re
solver !os casos de los cuales es apoderado. Esto 
irnplica la necesidad de veneer la pereza habitual 
que trasciende alarmantemente en la soluci6n de 
los asuntos que se acumulan en los tribunales y que 
lesionan el principio de la rapidez de la JUSticia. 
Tiene el juez que veneer esa abulia eliminando el 
pretexto de la falta de personal para las !abores de 
los tribunales. La puntualidad en la ventilaci6n 
de los casos es un valioso aporte para la decision 
y resoluci6n de los mismos ". 

La Suprema Corte de Justicia esta en dispo
sici6n de ejercer las facultadesq que le acuerda la 
ley para poner orden y disciplina en este asunto, 
de manera que los jueces del pais despachen los 
casos en el turno que les corresponda y con la 
prontitud, que exige la ley. 

Escuela de la Magistratura 

Aprovecho esta oportunidad para senalar que 
coma un media eficaz para contribuir al mejora
mien to de las la bores judiciales en el pa is, .I as Es
cuelas de Derecho de nuestras Universidades dcbe
rian ir preparando programas o cursos para la tor
maci6n especiaiizada de funcionarios judiciales que 
sirvan de base para la tutura Escuela de la Magis
tratura Dominicana, con Planes de Estudios simi
lares a los que se siguen en otras latitudes, con el 
prop6sito ee lograr un adiestramiento eficiente no 
s6lo para los que tienen la responsabilidad direc
ta en la administraci6n de la justicia, sino tambien 
de aquellos auxiliares indispensables para que di
cha administraci6n se haga con la mayor eticacia 
posible. Los miembros de la Suprema Corte de Jus
ticia estamos personalmente en la mejor disposi
ci6n de colaborar como docentes en la ejecuci6n 
de esos Planes y Programas. 

George Verpraet en su obra ''El Juez ese des
conocido", dice refiriendose a la preparaci6n del 
Juez, lo siguiente: 

"Sin duda el juez del manana debe s.er un ex
perto advertido de todas las tormas de la actividad 
judicial. .. su misi6n, humana ante todo, requiere de 
el un conocimiento de la vida y de las cosas, una 
comprensi6n del media econ6mico y social, de las 
granes corrientes· del pensamiento y de la trans
form aci6n del mundo". 
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"La lectura del C6digo no basta al juez. Por 
encima de los tratados y de los procedimientos, el 
magistrado tiene necesidad de la experiencia con
creta de los hombres y de las cosas". 

La Escuela Nacional de la Magistratura de 
Francia que se mici6 coma Centro Nacional de Es
tudios Judiciales, estuvo anunciandose durante diez 
aiios; finalmente foe creada en el 1959 y sus pri
meros alumnos comenzaron su escolaridad al aiio 
siguiente. 

Aspiro a que algtin dfa tengamos en el pals 
una Escuela Nacional de la Magistratura similar a 
la que actualmente f~nciona en Francia. 

Centenario del C6digo Civil Dominicano~ 

Deseo aprovechar esta ocasi6n para hacerme 
eco de la idea de distinguidos juristas dominica
nos que han seiialado la conveniencia de que en 
nuestro pa1s se conmemore el centenario de la 
traducci6n y adaptaci6n del C6digo Civil Frances 
en abril de 1984 . 

. El Superior Gobierno ppdrfa crear una Co
misi6n que se encargaria de formular un Programa 
de los-.actos conmemorativos entre los cuales se 
podrian s~.f!.~ar una edici6n oticial, actualizada del 
C6digo Civil Dominicano, la publicaci6n de Ensa
yos, Estudios y trabajos relacionados con ese hecho 
y la celebraci6n de serninarios, conferencias y char
las en tomo a tan trascendental acontecirniento. 
La Comisi6n podrfa estar integrada par juristas 
reconocidos, jueces, profesores universitarios y 
autoridades calificadas. 

Recomendaciones a los abogados 

Quiero hacer a las abogados en eJerc1c10 al
gunas recomendaciones a fin de obtener una mas 
efectiva colaboraci6n en la administraci6n de jus
ticia y mejorar si cabe, la imagen de nuestra judica
tura. 

Se ha dicho, y esa es una verdad irrefutable, 
que los jueces deben respetarse a sf mismos para 
conquistar el respeto de las demas. Pues bien, el 
abogado debe respeto al juez no solo en audiencia 

_ sino tambien en sus relaciones profesionales, res
peto que le debe ilevar a no tratar de lograr, me

. diante maniobras refiidas con la moral, alguna ven
tap en el conocimiento y ·decision· de las litigios. \ 
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Cuando en materia civil la tu sensu , se opere 
alguna transacci6n que ponga termino a la litis, el 

abogado debe comunicarlo inmediatamente al tri
bunal apoderado, a tin de que el caso no siga fi
gurando coma pendiente de soluci6n, sino coma 
un asunto ya definitivamente resuelto. 

Hemos tenido conocimiento de que una gran 
cantidad de recurses de casaci6n interpuesto por 
la persona puesta en causa coma civilmente respon
sable y por la Compafifa Aseguradora en los acci
dentes que han dado lugar a la violaci6n del Art . 49 
de la ley 241 de 1967 sabre Transito, nose moti
van en raz6n de que las partes han llegado a u n 
arreglo amistoso, en cuanto a los intereses civiles 
en juego, pero tal situaci6n no se comunica a la 
Suprema Corte de Justicia, circunstancia que obli
ga a la Corte de Casaci6n a examinar los reforidos 
recurses y declararlos inadmisibles por no haberse 
motivado de conformidad con el Art. 37 de la ley 
sabre Procedimiento de Casaci6n. 

Los abogados facilitarfan la labor de la Su
prema Corte de Justicia en tunciones de Corte de 
Casaci6n, comunicando oportunamente tales 
acuerdos, pues las expedientes correspondientes 
se despacharfan con mayor celeridad si se le ad
vierte a la Suprema Corte .de Justicia que ya la 
parte civil ha sido desinteresada. 

En esta solemn{sirna ocast!ln invoco el mensa
je de Su Santidad el Papa Juan Pablo II sabre el 
tema "El dialogo por la paz, una urgencia para 
nuestro tiempo" para exhortar a las abogados do
minicanos en ejercicio de la protesi6n , a iniciar un 
dialogo serio, honesto, encaminado a lograr la 
union y solidaridad de todos las de la clase, sin 
envidias y sin ego{smos a fin de hacer mas eficaz 
la lucha padfi.ca par el respeto a la vida humana y 
par el fortalecimiento de las derechos fu ndamen
tales de todo hombre , ~po que se considera co
ma incuestionable contribuci6n esencial de las 
abogados para una buena administraci6n de justi
cia en el pals. 

Corrupcioo 

Ciertamente, cuando la corrupci6n llega a las 
puertas de la justicia es porque la descomposicion 
social que .afecta a la comunidal alarmante
mente grave . 

. Por eso, cuando se afirma que ha."J corrupciou 
en la ju~ticia,, el pa.&, y particul~aue los org.a-



nismos jurisdiccionales y disciplinarios, no pueden 
limitarse a ofr tal co men tario, sin realizar, den tro 
del marco de los procedimientos debidos, alguna 
actuaci6n que conduzca a1 esclarecimiento de los 
hechos si ha habido sefialarniento determinado, al 
enjuiciamiento de lugar si tales el caso. 

Sin embargo, es oportuno sefialar que en ter
minos general.es, la judicatura dominicana siempre 
ha gozado de muy buena reputaci6n en cuan to a la 
idoneidad con que han desempefiado sus tunciones 
los magistrados encargados ~e administrar justicia. 

Ahora bien, quiero hacer una formal adver
tencia en el sentido de que si un tuncionario o 
empleado judicial incurriese en algiln acto de co
rrupci6n, empafiando de ese modo el buen nombre 
de la JUdicatura se le aplicara sin contemplaciones, 
y previo juicio imparcia1, las sanciones correspon
dientes. 

Estado Actual de la Administracion de Justicia en 
el Pais 

Es un hecho evidente que en la Ciudad Capi
tal y en otras ciudades del pals hay gran cantidad 
de ex pedientes civUes y penales que no han sido 
resu<1ltos. La caua de ese retardo o~edece, en pri- · · 
mer termino, al exceso de trabajo por el cumulo 
de expedientes en estos ultimos afios y a la cir
cunstancia de que varias Cimaras no han estado 
desempefiadas por jueces titulares, sino por su
plentes. 

En la Camara de Trabajo del Distrito Nacio
nal estin pendientes actualmente 2,314 expe
dientes ; aunque esa cantidad podria despertar al
guna alarma tratindose de un tribunal de segundo 
gi:ado que debe resolver los litigios entre trabajado
res y empleadores, con prontitud, surge de inme
diato una explicaci6n 16gica: en esta ciudad de San
to Domingo, que tiene una poblaci6n de mas de un 
mill6n de habitantes, s6lo tenemos una Cimara de 
Trabajo, y un solo Juzgado de Paz de Trabajo, 
para conocer a fondo, de todos lus litigios labora
les surgidos en el Distrito Nacional. 

Algo similar ocurre con las Camaras Civiles y 
Comerciales del Distrito Nacional. Actualmente es
tan funcionando tres Camaras. En la Primera hay 
5 ,293 expedientes pendientes de soluci6,n. En la 
Segunda, 2 ,4 28 y en la Tercera 7 31. 

Existen dos Camaras mas, la Cuarta y la Quin
ta que no han funcionado todavfa. 
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En tiendo que por ahora en es ta Ciudad hacen 
falta, por lo menos, tres jueces de Paz de Trabajo 
y dos Camaras mas de Trabajo a tin de que se pue
da realizar en la materia laboral, una administra
ci6n de justicia con mayor eficacia. 

Igualmen te sefialo la necesidad de poner a 
funcionar las dos nuevas Cimaras Civiles y Comer
ciales que fueron creadas en el 1981 y que hasta la 
fecha no han rendido ningil-n servicio. 

Con esas cinco Camaras las labores podrian 
agilizarse. Todo depende del grado de consagra
ci6n, laboriosidad y eficacia que demuestren los 
titulares de esas Camaras para resolver las asuntos 
de que esten apoderadas. 

Necesidad de Designacion de Jueces 

El Senado de la Republica no ha designado 
todavia el Juez Primer Sustituto de Presiden te de 
la Suprema Corte de Justicia. Asimismo no han 
sido designados las jueces de la Corte de Apela
ci6n de la Segunda Circunscripci6n del Distrito Na
cional, ni el Juez de la Camara Civil y Comercial 
de la Primera Circunscripci6n del Distrito Nacio
nal. 

Muchos . senadores han sefialado ya la nece- . 
sidad· de cubrir las vacantes de Jl!leces de Paz y su
plentes · que existen en sus respectivas JUrisdiccio
nes. En el Distrito Nacional todavfa estan vacantes 
varias plazas de supientes de Jueces de Paz. 

Exhorto al Senado de la Republica para que 
haga las correspondien tees designaciones de 
jueces a tin de que el Poder judicial pueda rendir 
al pa{s ,~sa.tisfactoriamente, la labor que le corres-
ponde. -

Deseamos dar constancia publica de que la 
Suprema Corte de Justicia esta en la mejor dispo
sici6n de cooperar con el Senado de la Republica 
en la selecci6n de candidatos para las d1stintos car
gos de jueces cuyos nombramientos aun estan pen
dientes. 

Palacio de Justicia 

Aun cuando sabemos que la situaci6n econ6-
mica del pais no es buena, confiamos en que el 
Superior Gobierno vaya tomando nota de la ne
cesidad de que se construya un moderno Palacio 
de Justicia donde funcionen la Suprema Corte de 
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Justicia y la Procuraduda Ge neral de la Republi
ca, y sus respectivas dependencias . 

El Palacio donde estamos actualmente se des
tinada a las Cortes de Apelaci6n y a las Camaras 
Civiles y Comerciales de! Distrito Nacional, y sus 
respectivas dependencias . 

Sellos para Conclusiones 

Varios abogados, asociados y no asociados , 
han expresado la idea de gue se aumen te el valor 
de las sellos de las conclusiones que presentan par 
ante las tribunales de la Republica, con el prop6-
sito de que esos fondos se dediguen de manera es
pecial a cubrir necesidades perentorias de la justi
cia. Crea que conviene hacer ese aumento, particu
larmen te en las Cori.clusiones referentes a las divor
cios previstos en la ley 142 de 1971. 

Crea asimismo gue las conclusiones en mate
rial laboral podrian estar gravadas. En la ac tualidad 
esos asuntos estan libres de impuestos desde el 
ano 1944 . 

Comentarios de la Jurisprudencia 

Es oportuno sefi.alar que en fecha 5 de agosto 
de 1981, la Suprema Corte de j]usticia dicta una 
sentencia declarando nulo el recurso de casaci6n 
interpuesto par una Com pan fa Aseguradora sabre 
la base de gue esta no habfa depositado el memo
rial de casaci6n exigido par el Art. 3 7 de la ley sa
bre Procedimiento de Casacion; no obstante, en 
fecha 21 de agosto de 1981 las abogados de la 
compafi.fa recurrente, comunicaron par instancia a 
la Su prema Corte de Justicia que al fallar de ese 
modo, se incurri6 en el error involuntario de no 
advertir la existencia en el expediente del referido 
memorial de casacion y que, para que no fuesen 
vulnerados las derechos de esa litigante se recon
siderara la indicada sen tencia, to do en virtud de las 
fac ultades que le acuerda a la Suprema Corte de 
Justicia el Art. 29 de la Ley de Organizaci6n Ju
dicial. La Su pre ma Corte de Justicia acogi6 la ins
tancia , recomend6 la inadvertencia senalada y exa
min6 el recurso gue indebidamente habfa sido 
declarado nulo . 

Pu es bien , siguiendo ese criteria de justicia y 
egu id ad, recien temen te decidimos acoger una ins-
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tancia de revision o reconsideraci6n contra una sen
tencia de la Suprema Corte de Justicia que habfa 
declarado inadmisible un recurso de casaci6n. El 
caso foe el siguiente: 

A un recurrente condenado a dos afi.os de pri
si6n correccional par violaci6n a la ley 2402 de 
1950 sabre asistencia obligatoria de hijos menor:es 
de edad se le declaro inadmisible su recurso de ca
saci6n, sob re la base de que no estaba preso ni exis
t fa constancia en el expedien te de que se hubiera 
comprometido a pagar la pension que se le habfa 
fijado coma lo exigen las ardculos 36 de la Ley 
sabre Prcedimiento de Casacion y 7 y 8 de la in
dicada ley 2402 . 

La Suprema Corte de Justicia dispuso que si 
bien es cierto que las sentencias que ella dicta no 
son susceptibles de recurso alguno, salvo el de opo
sicion, en las casos sefialados par la ley, en la es
pecie, la revision era de lugar coma una cuesti6n 
de justicia y equidad, pues se comprobo que la 
Procuraduria General de la Republica habla en
viado a la Suprema Corte de Justicia para las fines 
del recurso de casacion intrpuesto, la constancia 
de que el condenado se habfa comprometido a dar 
cumplimiento a la sentencia impugnada, pero esa 
constancia, par error o in advertencia, no foe depo
sitada en el expedience, sino que se archive coma 
una correspondencia ordinaria; que coma esa in
advertencia no le era imputable al recurrente, se 
dispuso en virtud del Art. 29 de la ley de Organi
zaci6n Ju dicial, la celebraci6n de una nueva audien
cia para examinar el memorial de casaci6n de di
cho recurrente. 

Jacques Bore en su magistral obra la Casa
ci6n en materia civil, expresasentar trcs concepcio
nes, mis o rnenos amplias del control que debe 
ejercer una Corte reguladora del derecho, a la cual 
la ley ha prohibido conocer el fondo de las asun
tos: 

lra. La Concepci6u restrictiva, que la doctri
na italiana llama NOMOFILACHIA, acantona a la 
Corte de Casaci6n en su papel de Guardiana de la 
ley, "era la concepci6n originaria de las constitu
yentes franceses que crearon el tribunal de casa
ci6n coma un "centinela establecido para el man
teniiiento de las leyes." 

2da. La Concepcion mas amplia, Hamada por 
la doctrina italiana, Ultrastoriograffa, en la que el 
Tribunal de Casaci6n no debe limitarse a ser el 
garante de un respeto servil de la voluntad del 
legislador; la Corte de Casaci6n dispone, par via 



de interpretaci6n de la ley, de un poder creador de 
derecho y debe imponer su interpretacion a las 
Cortes y tribunales para asegurar la universidad de 
la jurisprudencia. Esta concepci6n que permite 
a la jurisprudencia de la Corte de Casaci6n conser
vando una estabilidad suficiente, evolucionar 
seglin las tiempos y el estado de las costumbres, 
exisda ya en germen en el discurso de presenta
ci6n del C6digo Civil de Portalis, que desde el 1804 
recomendaba a las tribunales "la interpretacion 
por via de doctrina". Esta concepcion ha tenido 
un exito creciente desde fines del siglo pasado que 
ha vista particularmente la creaci6n , sabre un par
te del articulo 1384 del Codigo Civil, un sistema 
original de responsabilidad del hecho de las cosas . 

3ero. La Concepcion mas amplia aun que la 
anterior, en la que la Corte de Casaci6n puede agre
gar a su misi6n de control de la legalidad, un con
trol de la coherencia de la motivacion de las sen -
tencias . Este control complementario que tiene una 
s6lida base en la obligacion de motivar de las jue
ces del fondo y que tiende a evitar toda degrada
ci6n de la funci6n judicial , esti destinado a impe
dir que las tribunales puedansustraerse habilmente 
al control de legalidad de la Corte de Casacion dan
do motivos insu fic ientes , imprecisos o contradic
torios o abs teniendose de responder a las medias 
cuya contestaci6n no le hace dificil. Al censurar 
esos motivos la Corte reguladora del derecho no 
juzga el hecho , sino el fallo mismo, y envfa el asun
to precisamen te al juez del fondo para que de cum
plimiento a su misi6n especffica, que es la de com
probar las hechos de manera clara ycompleta , a 
fin de permitir a las partes y al juez de la casacion, 
verificar que el derecho le ha sido correctamente 
aplicado. Este tipo de control se ha desarrollado a 
partir de la segunda mi tad del siglo 19, en casi to
das las Cortes Supremas europeas, especialmente en 
F rancia, Belgica, Italia y Alemania. 

Este control tutelar, que las autores atribu
yen a la posici6n eminente que la Corte de Casa
cion ocupa en l a jerarqufa judcdicial, constituye, 
seglin Bore, el complemento necesario del control 
de la legalidad. 

En nuestro pa{s , la Suprema Corte de Justicia 
en SUS funciones de Corte de Casaci6n, ha sido y 
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seguid. siendo no solo guardiana y cen tinela de la 
ey, sino tambien creadora de derecho y control de 
la legalidad. 

Sen ores: 
La Suprema Corte de Justicia estci recibiendo 

actualmente mas de cien expedientes al mes, lo 
que significa un exceso de trabajo , si tenemos en 
cuenta que en las archivos de este Al to Tribunal 
existe una gran cantidad de expedientes pendien
tes de fallo. 

Ese exceso de trabajo conduce a pensar en un 
futuro aumento del numero de jueces, de manera 
que podamos dividir la Corte de Casaci6n en Cama
ras. 

Tribunal Superior Administrativo 

Consideramos oportuno senalar la necesidad 
de que se restablezca el antiguo Tribunal Superior 
Administrativo y se derogue el Art. 1 de la ley 
2690 de 1951 que atribuy6 a la Camara de Cuentas 
de la Republica, las funciones del indicado Tribu
nal. 

Magis tr ados: 
Al declarar reanudadas las la\Jores judiciales 

correspondientes al aii.o 1983 , solo pido "a las 
colegas que mantengamos la fe en que se lograra 
la instauraci6n de la carrera judicial en nuestro 
pais, con todas sus consecuencias; que nos consa
gremos al trabajo con amor, con vocaci6n , con 
espfritu de sacrificio, y cumplamos nuestros de
beres y nuestras obligaciones con la lealtad y dig

nidad que c·orresponde a quienes se les ha confiado 
la sagrada misi6 de impartir justicia. Muchas gra
c1as. 

Manuel Berges Chupani 
Presidente de la Suprema Corte de Justicia 

Sta. Dgo. 
7 de enero 1983. 
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