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LA INSTANCIA UNICA EN EL PROCEDIMIENTO LABORAL . . 

INTRODUCCION 

Entre las virtudes que podrían acreditarse al Código de Trabajo vigente, en 

relaci6n con el tema seleccionado para el desarrollo de esta tesis, es dig-

no de mencionarse lo referente a la reglamentaci6n con sentido realista del 

Juicio de Unica Instancia Art . 425 y sgts . 

Pero sl en verdad supera algunos vacíos del Código anterior disipando algu-

nas dudas y unificando criterios sobre su procedimiento, como por ejemplo -

en cuanto al término probatorio, excepciones dilatorias de informalidad u -

oscuridad de la demanda, presunciones , etc . Sin embargo el trabajadur toda-

vis no cuenta con un instrumento procesal laboral que le garantice que su -

demanda se resolverá can la celeridad necesaria . 

El trabajador se encuentra ante el límite de una cuantía en su demanda que 

no puede exceder de doscientos colones; cantidad que a estas alturas es a -

todas luces irrisoria, si consideramos el elevado costo de la vida. 

A lo anterior, valga agregar que para obtener el resultado de su pretensión 

en la demanda, tiene que esperar, en las más de las veces, que un Juzgado -

sentencje, y de una Cámara que pronuncie el veredicto final, ya sea confir-

mando, modificando o revocando la sentencia en revisi6n. 

Queda así clarificado la problemática en cuanto al Procedimiento Especial -

de Unica Instancia, para que asl gl Legislador se defina, ya sea creando 

los organismos competentes para resolver estos conflictos con la sensibili-
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dad social y técnica jurldlca de la legislac16R ~x1caRe Que constituya un -

ejemplo para el mundo entero, o por otra parte, haciendo m~s oper ante el ma! 

llamado Ju icio de Unica Instancia, para que as! el trabajador, llamado econ6 

micamente déb il, encuentre la pronta 601uci6n en sus demandas. 

El trabajador en la actualidad se encuentra frente a una realidad deprimente; 

par un lada , los salarias son bajos, no guardan re1aci6n con el al ta costo -

de la vida , y por otro, en caso saliese victorioso, la cantidad de di nero 

que recibirá, apenas será suficiente psra subsistir en su larga per egr inaje 

en la búsqueda de un nuevo empleo en el pais. 

Ante esta r ealidad, se hace necesaria contar con un procedimiento l aboral 

más acorde con lss circunstancias imperantes, y en donde la celeridad y la -

economí a, sean unas de sus características principales. 



CAPITULO I . 

ASPECTOS GENERALES 

10 EL JUICIO DE UNICA INSTANCIA EN LA LEGISLACION EXTRANJERA: 

Antes de entrar de lleno al desarrollo del tema central de esta tesis 

doctoral, he querido hacer un recorrido por algunas legislaciones extran 

jeras que dan cabida a esta clase de juicio tan especial, para así for-

marse un criterio de su contenido, de sus alcances y de su raz6n de ser 

dentro de nuestra legislaci6n. 

Obligadamente iniciamos nuestro estudio con la legislaci6n mexicana, que 

es la rectora y ha servido de modelo para todas las legislaciones del 

mundo. La idea de la única instancia se plasma en toda su realidad sati~ 

faciendo las aspiraciones de la clase econ6micamente débil de ver resuel 

tas sus peticiones , y para el legislador, de crear un instrumento juríd! 

co acorde con los principios filos6ficos de la época. El proced i miento -

laboral reducido a una sola instancia, viene a simplificar y por ende a 

convertirse en una forma de administrar una justicia expedita a favor de 

la clase trabajadora. 

En la legis1aci6n laboral mexicana se cuenta con las Juntas de Concilia-

ci6n y Arb itraje, que son los organismos jurisdiccionales exclusivamente 

encargados de dirimir los conflictos de trabajo, y de cuyas resoluciones 

no se admite recurso alguno. 

La negaci6n de los recursos es fatal y categ6rica. El Art. 816 de la Ley 

Federal de Trabajo, dice: "Las resoluciones de las Juntas no admiten nin 

gún recurso . Las Juntas no pueden revocar sus resoluciones. Las partes -

pueden exigir la responsabilidad en que incurren los miembros de las Jun 

tas. 1I 
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Del texto 8nterior se puede colegir que las sentencias pronunciadas por 

las Juntas, est~n investidas de firmeza; t8n es as1 , que no sólo 8dmiten 

recursos para preveer lo actuado, sino que es tan fuerte el est8do que -

causan sus laudos, que una vez pronunciados, ni las propias Juntas pue

den revocar sus decisiones, ya sea de muto propio o a instancia de par ~ 

El Arto preinserto, establece un derecho para la parte afectada por la -

responsabilidad que pueda caber a los Mi~mbros de la Junta por error ha 

bido en su fallo. Cuando por negligencia inexcusable pronuncia una reso 

lución injusta, se hacen acreedores a que se les exiga responsabilidad -

civil. 

En la pr6ctica es a responsabilidad se hace efectiva a través de un proc~ 

so autónomo llamado juicio de responsabilidado Por consiguiente las sen

tencias o laudos pronunciados por las Juntas de Conciliación y Arbitraje 

son irrevocables e inimpugnables, y como dijimos al principio, no admi -

ten ning6n r ecurso . V si tanto como en la legislación extranjera como en 

la nacional se habl a equivocadamente del Ilrecurso de responsabilidad !i, -

no es tal recurso, sino un juicio de responsabilidad, el cual es incoado 

contra los miembros en lo particular, pero dejando incólume el falloD 

Pero con todo, la ma jestad de los fallos pronunciados por las Juntas de 

Conciliación y Arbitr a je, tienen su tendón de Aquileso La 6nica form a ca 

mo se les puede combatir es por medio del Juicio constitucional de Ampa

ro que se promueve ante la Suprema Corte de Ju s ticia o ante los Tribuna

les Colegiados de Circuito . Pero hay que t ener presente que el amparo es 

un juicio y no un recurso . 

El Amparo Constitucional es un juicio en relación directa con el r~gimen 



3 

de garanti as individu a l es que vi ene a cons t ituir un me dio de defens a 

constitucional, por medio de l cual s e somete ba jo el control del Poder -

Judicial a las Juntas de Conciliaci6n y Arbitraje, pero exclusivamente -

en lo qu e r especta a l a ap licaci6n de l De r e cho e interpre t a ci6n de l a 

Ley. Por consiguiente e l ampa ro directo no tiene otra mira que examinar 

si se cumplieron l as norma s de procedimien t o pa ra l a tramitación y deci·· 

si6n del proceso col ectivo de orden económico. En otras pal ab ras, el am-

paro ti e ne por fin a lidad reparar l us violacione s a l derecho vigente . Uni 

camente se concreta a , vi gilar el cumplimiento de l as garantias individua 

les y el r e speto de las f ormalidades del procedimiento labora l en las 

controversias, siendo el l a udo conforme a l as leyes. 

A continuaci6n incluimos un a ejecutoria de Amparo (toma do de la obra De

recho Mexicano del Traba jo , de , Mario de l a CuevaS 1) ¡I Amparo directo 

3705/47 Iao Cia. Mexi c ana Minera •••••• La juris dicción y competencia de 

las Junt as Fe deral es de Concil iación y de la Junta Federal de Concilia--

ci6n y Arbitraje e n materia de conc i li ación , para logr a r un avenimiento 

entre las partes en conflicto , es concurrente y l a intervención de aque -

llas o de ésta debe cons iderars e como opt a tiva , a elecci6n del trabaja--

dor, y obvi ame nte m§ s importan t e, por su mayor jerarquia, l a de l a Junta 

Federal de Conciliaci6n y Ar bit r a je, que al conocer e n concili acibn de .. 

un conflicto de trabajo del fuero feder al, no vi ol a ninguna norma subs--

tancial del proc edimi ento, no deja al pat rono en estado de inde fe nsión , -

ni lo coloca en situación de desigualdad e n el juicio , pues to que se l e 

oye en conciliaci6n y est§ siempre en pos i bilida d de hacer las proposi--· 

ciones qu e dese e para avenir l as pretension es deducidas en s u contra; BS 

así como se conc ede tod a su imp ortanc ia a l a c oncili ación y se protege 

(1) Mario de l a Cueva, Derecho Mexica no del Trabajo , Vol. 11, p6gina 936. -
Cuarta Edici 6n , [ ditorial Porrúa , S o Ao 
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la pronta solución de los conflictos de trabajo, pues de otra suerte, si 

fuere inexcusablemente necesario iniciar la conciliación precisamente en 

el lugar de ejecución del trabajo, resultaría que después de varios años 

de iniciado el conflicto, habría que considerar nulo todo lo actuado 

POI la FEdcIDl dE Conciliación V ArbitrajE paro qUE BE iniciara el tr6mi 

te de la reclamación ante la Junta Federal de Conciliación correspondie~ 

te, sin más objeto que el de dar oportunidad a la demandéJda, pura que ante 

ésta, manifestara no estar en disposición de llegar a un avenimiento, 

pues tal debe presumirse cuando negó todo derecho al actor a las presta

ciones que le demandó, resultando con ello, que no se cumpliría el verd~ 

dero propósito del legislador de satisfacer Ilun anhelo de las clases la

borantes, en el sentido de que la justicia impartida en materia de traba 

jo, lo sea sin sujetarse a largas y difíciles tramitaciones, ni su eleva 

da finalidad que necesariamente debe redundar en beneficio de los asala

riados y también de la colectividad entera, ya que ésta tiene interés vi 

tal en que 108 conflictos de trabéJjo reciban pronta y eficaz solución 

que garantice el mejor desarrollo de la explotación de nuestras riquezas 

naturaleso l' 

Características del Juicio Laboral en el Derecho Mexicano: 

I~~~~nci~~nicao El juicio es de instancia única y se ha creado para que 

en razón de los intereses en conflicto y por atención de los derechos de 

los trabajadores, se cumpla a plenitud el principio constitucional de la 

administración de justicia en forma pronta y expedita o 

Ese juicio de única instancia viene a desembarazar el juicio laboral de 

todo aquello que pudiera constitui.r un obstáculo para su desenvolvimien

to y para dar una solución inmediata a los conflictos que surjan entre -

el capital y el trabajoo Este juicio sin grados ni jerarquías porque en 
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las resoluc iones o faltas de las juntas no interviene otro Tribunal para 

su revisión responde a las exigencias de las causas de los trabajadores, 

y al imperativo constitucional que hemos mencionado porque las Juntas es 

tán investidas en cierto modo, de una facultad soberana en sus resolucia 

nes • 

Esa libre actuación de los Tribunales de Trabajo no afecta n1 disminuye 

las defensas y garantías de las partes sujetas en sus derechos, a todo -

procedimiento dentro de aquel conjunto de actos que constituyen el proc~ 

so, por falta de recursos intermedios ya que al finalizarse el juicio, -

como cualqu ier otro juicio ante autoridad jurisdiccional ordinaria se 

puede acudi r al recurso supremo del juicio constitucional que nos vamos 

a permitir introducir en este trabajo en sus aspectos más destacados y -

en relación con nuestra materia_,,(1) 

Teniendo como modelo la legislaci6n mexicana, el concepto de la Unica 

Instancia en el procedimiento laboral ha ido tomando lugar en las 1egis-

laciones de América Latina y Europa, as! tenemos que en los países esca~ 

dinavos la apelaci6n s610 tiene lugar en casos muy especiales. En el Có-

digo de Trabajo de Guatemala, las sentencias que se pronuncian en liti-

g10s cuyo valor no pasa de cien quetzales son inapelables. En el Código 

de Trabajo de Costa Rica, son inapelables las sentencias que se pronun-·-

cian por los Alcaldes en los asuntos que se formulan en juicios cuyo mon 

to se estima en cien colones o menos. 

En el Código Procesal de Colombia, en el Art. 70, en el juicio ordinario 

de Unica Instancia no se requiere demanda escrita, pudiendo actuar por -

si mismo sin necesidad de Abogado. 

(1) María Cristina Salmer6n de Tamayo, Derecho latinoamericano del Trabajo, 
Tomo 11, Universidad Nacional de México. 
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Lo actuado en los juicios ordinarios de Unica Instancia según lo enseña 

el Art . 73 del C. P. del T. "Se escribir~ en un Libro foliado y rubrica 

do en todas sus páginas por el Juez y el Secretario. 

Del fallo y su motivación, que han de constar en ese Libro, se dBr~n gr~ 

tuitarnente a las partes sendas copias si 10 solicitan, previa orden del 
, 

Juez o Lo mismo se hará con lo pertinente al arreglo conciliatorio en su 

caso o Fallo : clausurado el debate, a S88, cerrada la etapa investigativa 

del juic i o , el Juez fallará en el acta, motivando oralmente su decisi6n, 

contra la cual no procederá ningún recurso_"(1) 

Se trata de aquellos juicios cuyo manta na excede de 300 pesos. 

En Italia son inapelable las sentencias pronunciadas por los Tribunales 

Industriales cuando el valor de la cosa litigada na excede de 2000 lira~ 

en conflic tos de trabajo. 

Tanto en Alemania como en Francia, en las tribunales industriales na se 

admite ningún recurso siempre que las cantidades que se reclamen no ex-

cedan de 300 marcos o francas. 

Después de hacer un recorrido par las legislaciones extranjeras enuncia-

das en est e trabajo, llegamos a la conclusión, que sólo en México existe 

la Instanc ia Unica en términos absolutos; en el resta de las legislacio-

nes extranj eras, existe la Instancia Unica pero para demandas de poca 

monta , y desde luego can las reservas del caso, como acontece en nuestra 

legislación , en donde, en la parte medular del trabajo, sostendré su 

inexistencia del mal llamado Juicio de Unica Instancia regulado en los -

Art. 425 Y sgtes. 

(1) Miguel Gp.rardo Salazar, Derecho Procesal del Trabaja, página 452. Segu~ 
da Edición, Editorial Temis. 
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2. UBICACION DEL JUICIO DE UNICA INSTANCIA DENTRO DE LOS CONFLICTOS DE TRA

BAJO 

Para establecer la ubicaci6n de los juicios de Unica Instancia dentro de 

los conflictos de trabajo, es preciso antes, hacer algunas referencias -

sobre las diversas teorias relativas a las diversas clases de conflicto~ 

Comienzo por analizar en primer lugar el concepto de lo que se entiende 

por conflicto, y así tenemos que se deriva de la voz latina IIconfligere" 

que significa combatir. Este vocablo es sinónimo de la acepción: colisión 

que deviene de co1issio, un derivado del verbo -co1igiere- que significa: 

chocar, rozar.(1) 

Con este primer paso, nos adentramos en el concepto, en la sustantividad 

de los conflictos de donde deriva la autonomía del derecho del trabajo. 

Los conflictos además tienen su fisonomía especial, y así se han dado al 

gunas definiciones sobre la que son los conflictos de trabajo. 

Eugenio Pérez Botija da la siguiente: "son toda serie de fricciones sus·· 

ceptibles de producirse en las relaciones de tra!:Jajoo 1I 

Ernesto Krotoschin, considera la definición en un campo amplia y otro 

restringido y dice así: "Por conflictos de trabajo en sentida amplio, se 

entiende las controversias de cualquier clase que nacen de una relación 

del derecho laboral, sea que esta relación se haya establecido entre un 

empleador y un trabajador individuales o entre grupos de trabajadores y 

patronos; pera también cuando la relación,pertienente al derecho labora~ 

existe entre un empleador a un trabajador y el Estado." 

Para Mario de la Cueva, la definici6n hay que buscarla en el sentido de 

(1) Miguel Gerardo Salazar, Obra citada, página 250 
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que el conflicto de trabajo deriva de la aplicación del derecho del tra-

bajo o una relaci6n jurídica o social , y en esta posición dice: "Los con 

flictos de trabajo son las diferencias que se suscitan entre trabajado--

res y patronos, solamente entre aquellos o únicamente entre éstos, en 

ocasión o con motivo de la formación , modificación o cumplimiento de las 

relaciones individuales o colectivas de trabajo.u(1) 

La anterior definición es amplísima y abarca los distintos conflictos: -

ya sean éstos individuales o colectivos . 

a) Origen de los conflictos de t~~baio: 

Los conflictos de trabajo surgen del antagonismo y de la lucha de cl~ 

ses. Con el nacimiento de la gran industria se dividieron los hombres 

en el campo de la prOducción en capitalistas y trabajadores específi -

camente considerados. Surgió la lucha por la superación de las condi-

ciones de trabajo . Los sindicatos creadas con la finalidad de defensa 

de la clase trabajadora entraron en pugna con los intereses del capi ~· 

tal, surgiendo de esa contradicción los conflictos entre capital y el 

trabajo. 

En la época actual , los conflictos de trabajo tienen su causa 1nmedi~ 

ta en el incumplimiento o violación de las normas legales y contrac--

tuales que regulan el trabajo subordinado, así como también las aspi-

raciones de los trabajadores a mejorar y superar las condiciones exis 

tenteso 

b) Car~~~~res de los conflictos de trabajo: 

Al hablar de los caracteres de los conflictos de trabajo, inicialmen-

te deslindamos los conflictos que surgen en el derecho común. 

(1) Las anteriores definiciones fueran tomadas de Mario de la Cueva, obra -
citada, páginas 728, 729. 
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El derecho civil tiene por objeto la regulación legal de las cosas 

con contenido relevantemente económico. En cambio, el derecho del tr~ 

bajo es esencialmente humano; tiene presente siempre lB dignidad de -

la persona del trabajador, y por consiguiente, los conflictos que se 

generan tiene caracteres propios y específicos. 

Los conflictos de trabajo interesan al orden público o social, en ca~ 

bio en los conflictos de naturaleza civil o mercantil, solo interesa 

a los particulares comprometidos en dicho conflicto. También es inte

resante considerar que en los conflictos de derecho civil, las partes 

contendientes se encuentran en una igualdad ante la ley; por su parte 

en los conflictos laborales resalta la diferencia que existe entre la 

parte económicamente fuerte y la otra del trabajador económicamente -

débil, lo cual obliga a un tratamiento especial para la regulaci6n de 

dichos conflictoso,,(1) 

La doctrina ha sido muy prolija en cuanto a clasificar los conflictos 

laborales, pero de conformidad con nuestra legislación encontramos 

bastante adecuada la tesis sustentada por Mario de la Cueva(2) "Los -

conflictos obrero-patronales constituyen el grupo principal de los 

conflictos de trabajo, y es porque todo el derecho del trabajo se 

construye sobre la relación de trabajo; las restantes especies son 

conflictos accesorios. Las contiendas obrero-patronales, se pueden 

clasificar conforme a dos criterios y después se combinan los result~ 

dos para alcanzar el cuadro general de la clasificaci6n. Hay que te

ner en cuenta que no se puede conseguir criterios totalmente firmes, 

pues existen fronteras indefinibles . " 

(1) Mariano R. Tissembaum, cita por Miguel G. Salazar, obra citada,pg. 30. 

(2) Mario de la Cueva, obra citada . 
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Siguiendo esta metodología, los conflictos se dividen en: INDIVIDUALES Y 

COLECTIVOS, ECONOMICOS y JURIDICOSo 

En la primera clasificación, según palabras del autor Mario de la Cueva, 

"conviene evitar posible equívoco: · los términos individual y colectivo -

no se relacionan con el número de personas que intervienen en una litis, 

de manera que la participación de dos o más trabajadores en un proceso y 

contra un mismo patrono no transforma el carácter del conflicto. Y contl 

núa el mismo autor: Los conflictos colectivos del trabajo son los que 

afectan la vida misma del derecho individual del trabajo, o las garentíffi 

de la formación y vigencia, en tanto los conflictos individuales del tra 

bajo son los que únicamente afectan los intereses particulares de una o 

varias personas. u 

En la segunda clasificación, viene a auxiliarnos la Oficina Internacio--

nal del Trabajo, dando los conceptos siguientes: 

"El conflicto jurídico se r efiere a la interpretación o aplicación de un 

derecho n8cido y actual, poco importa que éste tenga su fuente en una 

prescripción formal de la ley, o en una disposición de un contrato indi-

vidual o col ectivo; la decisión corresponde normalmente a un Juez y en -

particular, a un Juez de Trabajo. 

El conflicto d8 intereses no versa solJr~ la interpretación de un derecho 

adquirido, fundado en una ley o en el contrato, es una reivindicación 

que tiende a modificar un derecho existente o a crear un derecho nuevo; 

estos conflictos competen normalmente al conciliador o al árbitro. n (1) 

Con los presupuestos anteriores podemos entrar ya en la clasificación, y 

(1) Mario de la Cueva, obra citada, página 7480 
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así tenemos que los conflictos se distinguen en primer lugar, por el ob

jeto que motiva el referido conflicto. 

Si el obj8to se produce con respeto a los intereses individuales de dos 

sujetos d8 una singular relación de trabajo, el conflicto tiene el carác 

ter de individualo 

Por el contrario, si el objeto de la contienda es la protección en abs-

tracto de cuestiones que interesan al grupo de trabajadores, considera-

dos como una comunidad definida de intereses colectivos, estamos en pre~ 

sencia de un conflicto de carácter colectivo. 

Si el conflicto se produce con motivo de la violación de las normas con

tractuales o legales que r8gulan el trabajo subordinado, estaremos en 

presencia de un conflicto de naturaleza jurídico o de derecho. 

Pero cuando la finalidad del conflicto es buscar la modificación de las 

condiciones de trabajo existentes , o la creación o implantamiento de nue 

vas condicion8s de trabajo que no están previstas, el conflicto entonces 

será de naturaleza econ6mica o de intereses. 

De esta manera llegamos a establecer la clasificación así: 

Los conflictos laborales se clasifican en: a) conflictos individuales; -

b) conflictos colactivos: 1- conflictos de naturaleza jurídica; y 2- con 

flictos de naturaleza económica. 

Tanto los conflictos individuales como los colectivos, pueden ser de na

turaleza jurídica o de naturaleza económica según el objeto del conflic

to. 

Para llegar a la parte primera de nuestra intención, sobre la ubicación 
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del juicio de Unica Instancia dentro de la gama de los conflictos labora 

les, pasamos a analiza r los conflictos individuales de trabajo que son -

los que surgen entre dos sujetos: un patrono y un trabajador individual -

mente considerados y ligados por una relación de derecho laboral o 

En los conflictos individuales s e ventilan intereses concretos de los in 

dividuos, por lo qu e s e ha llegado a denominarlos conflictos interindiv~ 

dualeso Puede darse e l caso aún cu ando varios trabajadores actúan conju~ 

tamente contra el mismo empresario, siendo un proceso individual acumul a 

tivo. 

La relGción que existe entre los conflictos individuales y colectivos es 

muy estrecha, puesto que las part es en sentido sustancial son siempre 

los mismos individuos que singularmente integ ran un determinado grupo o -

Es por ello que doctrinariamente se ha elaborado una segunda clasifica--

ción, que tiene en cuenta la naturalez a del conflicto y la finalidad que 

se persigue en cad a caso. 

Así las cosas, l a O. I.T. hoce dos categorías de los conflictos de traba-

jo : a) conflictos jurídicos o de derecho y b) conflictos económicos o de 

intereseso ll (1) 

Entonces tomamos es t a prime ra cl~sificación, y tenemos que el conflicto 

jurídico se finc a sobre lB interpret ación de un derecho actual y positi -

va; siendo indiferente su fuent e de origen, que bien puede ser un precep 

to 18gal, "UNA DISPOS ICION DE UN CONT RA TO INDIVIDUAL" Su interpretación 

corresponde al Juez de Traba jo. 

Si el trabaj ador por ejemplo demanda al patrono, con quien ha celebrado 

contrato individual de trabajo, por l a c ausal de despido injusto recla--

mándol e indemnización por una suma qu e no sea mayor de doscientos colo---

(1) Mario de la Cueva , obra citada, página 748 
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nes ~~200000, estaremos precisamente actuando dentro de los conflictos in 

dividuales de naturaleza jurídica, un conflicto individual con procedi- ~· 

miento especial en atención a la cuantía de lo que se está en controver

sia con el patrono. 

Queda así pues, ubicado el mencionado juicio, dentro de la clasificación 

de los conflictos de trabajo. 

Conforme a nuestro Derecho del Trabajo, los conflictos de Trabajo se cla 

sifican en: Conflictos Individuales y Conflictos Colectivos de Trabajo o 

El Art. 369 hace la clara distinción entre dichos conflictos y a la vez 

confirma la identidad del juicio con el conflicto individual. 

Los conflictos colectivos a su vez se subdividen en conflictos colecti-

vos jurídicos o de derecho, y conflictos colectivos económicos o de inte 

reseso 

Los primeros tienen por objeto las disputas relativas al incumplimiento 

o a la interpretaci6n de normas preexistentes; mientras que los conflic

tos económicos o de intereses tienden a la defensa o mejoramiento de las 

condiciones laborales prevaleci entes en la empresa. 

Los pleitos laborales originados por el~sequilibrio de los intereses co 

lectivos económicos de los trabajadores con los del patrono, o por la de 

fensa de los intereses profesionales comunes de los trabajadores, vienen 

a constituir los conflictos colectivos económicos o de intereses o 

Entendi~ndose por intereses colectivos o profesionales de los trabajado

res, todas las pretensiones que tienden a mejorar o a mantener sin alte

ración, las condiciones de trabajo prevalecientes en la empresa, así co

mo también a corregir en dicha empresa, las custumbres o prácticas con-

trarias a lo dispuesto por las leyes laborales. 
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3. JURISDICCION y COMPETENCIA: 

a) Jurisdicción: Nociones generales o 

El vocablo IIJUrnSDICCIONil vicme del l a tin 11 juris dictio ll que se comp,9. 

ne de los términos JUS que equivale 3 derecho, y DICERE que significa 

decir. Luego por JURISDICCION se debe entender: -decir, imponer el de 

recho. 

Chiovenda nos da un 3 definición de jurisdicción (2) así: liLa jurisdic--

ción puede ser definida como la función del Estado que tiene por fin, 

la actuaci6n de la voluntad concreta de la ley mediante la sustitución, 

por la actividad de los órganos públicos, de la actividad de los par -

ticulares o de otros órganos públicos, sea al afirmar la existencia -

de la voluntad de la ley, sea al hacerla prácticamente efectiva. 

Continúa el r eferido autor diciendo: que la jurisdicción es exclusiva 

mente una función del Estado, es decir una función de la soberanía 

del Estadoo 11 

La soberanía es el poder inherente al Estado, o sea a la organización 

de todos los ciudadanos para el cumplimiento de fines de interés gen~ 

ral. Pero el campo de aplicación de estepoder único comprende tres 

grandes funciones : Legislativa, Ejecutiv (o Administrativa) y Juris-

diccionalo Todas s e refieren al Estado, y en particular emana exclusi 

vamente del Estado la Jurisdicción. Hoy ya no se admite que en el te -

rritorio, instituciones distintas del Estado constituyen órganos para 

la actuación de la Ley, como ocurría en otras épocas, particularmente 

a favor de la Iglesia, cuyos tribunales conocían en muchas materias. 

En los Estados modernos los jueces son funcionarios del Estadoo 

(1) Giuseppe Chiovenda, Insto Derecho Procesal Civil, Tomo 11, página 2, 
Edit. Revista de Derecho Privado, Madrid, EspaAao 
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Por medio de l o j urisdicci ón in te rviene e l Estado en los r e laciones .

de los pa rticul a r es , pa r o decl a r a r 2 i mponer el der echo en cada cas o 

particul a r y c onc r e t o, obr ondo conf orme a l a Ley. 

Considerada desde e l pun t o de vist a gene r a l , l a j uri s dicción se pre-

s enta como una función ún ica , pe rQ en pa rticul a r es s us cepti bl e de 

di s tincion es , así en atención a l a na t ura l ez a de l as r e l aciones, l a -

juris dicci ón se distingue en jurisdicción Civil, Penal, Laboral y Con 

tencios a-Administrat iva . 

La admini s tración de justicia s e hace más ág il y efic az, cuando es 

atend i da por verdader os es pecialistas en c ada una de l as r amas del de 

rechoo 

La r e l ación entre jurisdicci6n y compe t enci a es t an estrech a como l a 

qu e ex is te entre el t odo y l a part e , o sea que l a compe tenci a es un -

fr a gm ento de l a jurisd i cción , por l o cua l s e ha ce ne cesario precisar 

c ada uno de es to s conceptos pa r a evita r confusion es o 

De es t a mane ra analiz amos l a Compe t encia según s us di st intas clas e~ -

tenemos: l a Compe t enc i a por r a zón de l a función ; por la ma teria, por 

el t e rritorio y por l a cuantía . 

Así t en emos qu e por l a especia l a c t ividad qu e l e es t á encomendado a -

un Tribunal, función qu e es equival ente a lo que los cl ásicos ll aman 

competencia por ra zón de gr adoo 

Según l a func i nn, l os Tri bun a l es se cl asifican: de Primera Instanci a, 

de Seg und a Instanc ia y de Casaci ón o Lo s dos primeros grados s on Ins - 

t ancia, el t e rcero es s i mple gr a doo 

Por r a zón de l a Cuantí a, es cuest ión de s uma importancia en l a de t e r -
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minación del Juez o Tribunal competente que tendrá que conocer en la 

causa que se ventila. 

En el Código de Procedimientos Civi l es, el Arto 502 nos da la mecáni

ca en cuanto al conocimiento en grado. Así tenemos que licuando la can 

tidod que se litiga no exceda de cincuenta colones, la demanda, con 

testación y demás dilig 2ncia¿ se har§n in voce; y de la sentencia del 

Juez de Paz no habrá recurso al guno. H Por lo cual, visto doctrinaria 

mente, ~staríamos en lo que conocemos como Juicio de Unic a Instanciao 

En materia de trabajo, como lo reafirmaremos más adelante, la Compe- 

tencia por razón de la cuantía no existe, pues es el mismo Juez quien 

conoce tanto de las demandas cuyo cuantía no exceda de doscientos co

lones como de las que sobrepasan dicha cantidad; diferenciándose en-o 

tonces los juicios ordinarios del de Unic8 Instancia, en cuanto a la 

brevedad o mayor ampl i tud de sus trámites y recursos que admite o 

Por razón del Territorio, sabemos que cad a Juez ejerce su jurisdicci6n 

en uno parte determinada del territorio nacional ; así c ada Tribunal -

sólo puede ejercer sus atribuciones sobre las personas y cosas que se 

encuentran dentro de sus límites territoriales, sin invadir l a corres 

pondie nte a otros Tribunales. 

El territorio de c ada Juzgado o Tribunal tiene una extensión distinta 

de acuerdo con su categoria, y por último tenemos la Competencia por 

razón de la materia, qu~ ~s aquel l a qu~ corresponde a cada Juez cono

cer, ant~ cada conflic to planteado, por estar comprendido dentro de -. 

su potestad; por consiguiente un Juez de lo Laboral no está en capa- 

cidad para conocer sobre asuntos puramente Civiles, Penales o Mercan

tiles. 
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JURISDICCION DEL TRABAJO 

Es la jurisdicci6n instituida para decidir los conflictos que se ori

ginan directa o indirectamente del contrato de trabajo, rBg ulada por 

un conjunto de normas propias integra das por inst ituciones de car6c-

ter Estatal, y que dentro de la jurisdicci6n en general, han sido 

creadas pa ra con ocer de aquellos conflictos de trabajo cuya soluci6n 

debe obtenerse por la vía judicial o 

La raz6n de ser de l a jurisdicci6n de trabajo, r adica en la especial! 

dad qu e revisten las normas de der 2cho positivo que r eg ulan el traba -

jo subordin ado o 

A este respecto dice Ernesto Krotoshin ¡ILa finalidad y la raz6n de 

ser de la jurisdicci6n especial del trabajo residen en la especiali~ -· 

dad de los jueces, a los cuales se ag r ega n auxiliares expertos para ~ 

asegurar un a jurisprudencia que est6 compenetrad a del ambiente y de -

los problemas propio s del derecho y de la vida laborales, como condi

ci6n pre via , para 109rar la confi a nza de quien es acuden a los órganos 

de esa jurisdicci6n y la eficacj.a en su actuaci6n o La necesid Ad de 

una jurisdicci6n especi a l en ma teria de trabaj o , es consecuencia de -

la circunstancia de que la jurisdicción ordinaria suele ser complica

da, lenta y costosa o En cambio, el litigio de trabajo exige sencille4 

rapidez y costo mínimo pora hacer cumplir realmente los propósitos 

del derecho labor a l mat ~ rialo La compos i ción de los Tribunales de Tr8 

bajo con personal especializado ofr e c e cierta garantia de qu e las mo

dificaciones introducidas en el procedimiento ordinario en el sent i do 

indicado, no r esultan en perjuicio de la consideraci6n debida a los -

pleitos que S2 ventilan ante los tribunales especiales o De esta mane 

ra los elementos personal y procesal, que caracterizan a la jurisdic--
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ción del trabojo, se c omp l Bmentan y a yudan reciprocament~ para dar a 

o o dO o , 1 fO o \1(1) esa Jurls lCClo n a mayor e -lcaC18. 

El probl ema del de recho sus tancial de aSEQurar adeln§s de l a igualdad 

juridico, l a igualdad econ6mica s e ha trans f e rido a l de r uc ho proces a l 

del trabajo. Se ha rro curado desarrollar t odos aquellos Institutos 

que pueden servir para ga rantizar una igua ldad efectivo. Siendo ras ··-

gos esenciales de l derecho sustancial del trabajo l a obligatoriedad -

y l a irrenuncia bil idad , principios &stos que no debe n f rustr a r se en -

la pr~ctic a por e l gro ve pe ligro para l a paz social y para la misma -

legalidad de l as rel acion ~s de trabajo. 

La justicia ordinaria ha sido creada y organizada, para li t i gios en -

los que se ventilan derechos patrimonial~s o de familia, qu e necesi--

tan garantias distintas de l as que son propias de la j urisdicción de 

trabajo. El obrero que reclama un salario necesario para su sustento 

y el de su familia, no está para gast8r e n pl e it os, 8sper8r semanas o 

meses para que se r esue lva e l asunto, ni sat i sfacer cargas de Procur~ 

ción . A lo anteri~r agréguesE l os disposiciones de los C6digos de Pr~ 

ced im icntos comun es sobre l a comp et2 nci a territorial. Puede suced8r -

que e l obrero se vea olJ liQado a ac udi r ante un juez lej ano, el cual -

posiblemente no conozco bie n l as condiciones de t rabajo en el lugar -

donde dicho traba jo l o realiza . Por ell o muchas veces e l trabajador -

ha prescindido d~ l a protección judicial y ha sucumbido ante su pat~~ 

no ; convirti6ndos~ 13s garantías y principios del derecho del Trabajo 

s ustancia l en a lgo irrisorio. 

La materia del dere ch o del Trahajo ha ll egado a ser bas~ante comrlic~ 

da y dificil, qu a ex ige conocimientos especiales, no sólo de derech o 
...".- _ .. --- -- .... _ .. _----.~ ~ .... --" .. _. - _.~ ... -- - - --- ...... -- --
(1) Ern~sto Krotoshin, In stitLlciones de Derecho del Trabajo, Tomo 11, pági 

na 46, 2a. Edic. Ed i to ri a l Depalma. 
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sino de práctica j udic i al para podersE desempeñar con acierto como 

Juez; por consiguiente, si hn habido una t endencia u crear un procedl 

miento especial para lo s li tigios dG trabajo , también ha habido argu

mentos para contar con Ju~c~s especializados para l a aplicaci6n de es 

te rrocedimiento espec ial o 

b) CUMPETENCIAo 

Antes de entrar ~ conocer sobre lo que s e entiende por COMPETENCIA, -

creo necesario dilucidar a lguna s confusion~s en cuanto al empleo de -

los t~rminos JURISDICCION y COMPETENCIA o 

En via s de ejemplo, traemos a cuen tas e l contenido de los arti culos -

26, 32 Y 4Lf Pr o que li teralmente d~_ cen: "La JLJRISDICCIor~ no puede 

ser delegada sino en los c aso s que l os leyes lo permitan expresament~ i 

Arto 32 Pro ':Puede prorrogarse la JURI SDICr:;ION ordinQria excepto en -

los de que trata el Arta 45 0
1, 

La pr6rrogB se verifica por cons entimiento ex preso o t§cito. Po r con

sentimiento expr eso, cuando l as part es conv ienen en someterse o un 

Juez que, para ambas o para a l gun a de ellas, no sea compet Bnte . 

Por c onsentimiento tácito , cuando ~l r e o contest e el pleito ante un 

Juez incompete nte, sin opon~r la excepcióno 

Arta 44 Pr o "Oc dos Juccces competc?rltes, cOTl ocercí e l que prime ro prr~·_· ·-

venga o La JU RISDICClnN se previene por l a citación o emp l a z am i ento p~ 

ra contestar 18 dem undíJ.:: 

Siguiendo e l orden expositivo de l os onteriores corlceptoso JURISDIC-

CIUN y COMPETENr:;IA, ~u~da de manifiesto e l em pIc o indebido de Juris-

dicción cuando en realidad debe entenderse fa l tB de COMPETENCIA. Pues 
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no se concibe un Juez sin jurisdicción, todos los Ju eces tienen luris 
~ --

dicción, pero no todos tienen compet uncia pa r ~ conocer sobre un deter 

minado 8sunto; por con:üguient8, un Juez compe tc:nte es al mismo ti cr:l·· 

po un Juez con jurisdicci6n; pero un Juez incompetent e e s un Juez c on 

jurisdicción y sin competencia. 

Cuando hablamos de l a fu nción jurisdiccional, expusimos que era 8que -

ll a facultad de administrar justicia, y por e nd e incumbi a 8 todos lo s 

Jueces y Mag i strados. Pero esa facultad tan amplia, qu e se tendria c~ 

mo un der echo subjetivo del Estado des arro ll ada a trav~s de los fun- -

cionarios antes mencionados, es de imp eri osa neces idad r eglamentar su 

ejercicio por m~dio de la insti tución de l a COMPETE NCIA . 

Para fijar mejor e l concepto sobr e Cumpet encia, t raemos a cuentas l o 

definición que nu s d ¡"J Chiovl::nda(1) ¡!Se llama Compet encia de un Tribu "" 

na l el conjunto de l as causas en que se puede ejercer, segGn la ley, 

su jurisdicci6n, y en otro sentid o , s e enti e nde por competenci a , esta 

facultad d81 Tribun a l con s idcrClda e n l os limi t2S t::'n que es a tribuida. ;' 

La competencia ti ene r e l ación de l a parte al todo con la jurisdicción 

del Es t a do, en cuan to a su ex te nsi6n material, pe ro se confunde en 

cuan to a su contenido. 

Como podemos op r ec iar en el t e nor de los articulos citados 1 se sigue 

confundi endo e l contenid o de lo s voc a blos Jurisdicci6n--competenciau 

Algunas ve ces se utiliza la palabra Jurisdicción como s inónimo de Fue 

ro, otras veces se empl eCl compet enci a en sentido amplio y no en el es 

pecifico, qu e l e debe corres ponder dentro del proceso. 

(1) Giuseppe ~hiovenda, obr8 citada p~gina 175. 
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Así como dimos l a acepció n de J urisdicción, ahoru damos l a que correspo~ 

de a Competencia, qU E etimo16gicamente s igni f ic a: -pertenecer, competer, 

a un o a l gu na cosa. De este modo se dice qU2 es t e Juez e8 competen te para 

conoce r en de t e rmin ad o as unt o o li tigio. La competenci a ¡les la medida 

con que l a j uri sd icción se distribuye entre l as diversas autoridades ju 

diciales. II (1) 

La J urisdicción y l a Competencia tienen un a intimo r e l ación, pero jurid! 

c omente son do s acepcio nes completamente distintas. 

Por lo tanto, cc,da Juez o Tribunal pueden ejercer su jurisdicción hast a 

el limi te de la Competencia s BAa l ada por l a Le y. Pues la Competencia no 

es otra cosa que el ejercici o de l a Jurisdicción de manera concreta . 

Al profundizar en e l concepto de compet enci a ll egamos a exami na r los di -

f ercntes crite rios que sirven para determinarle, y los cual es seg6n la -

afinidad que existe precisame nte entre estos criterios, se pu ede n agru--· 

. . j Ch. j (2) par slgulenco a lovenca en: 

o) Criterio objetivo 

b) Criterio funcional 

c) Crit ~ rio territorial. 

Desarrollando ~stos critBrios, comenz alnos por el objetivo , e l cual tam--

bi6n se ll ama I'Compet 2ncio por l a Cuantia ; siendo cuesti6n d~ suma impo! 

tancia e n cuanto a l o dete rmin aci6n de l Juez o Tribunal que conocer6 en 

l a causa que s[] ventil 2. p,sí t enemos en e l Arto 47y Pro que dice: IIEn m3 

terias civiles cuyo c antida d no exc e da d~ dos mi l colones, ni sea de va-

(1) GiuseprB Chiove n d~, obro citado, p6gin a 175 . 

( 2) Mattirolo. Autor y definici6n cit a da por Migue l Ge r ardo Sa lazar, obra -
CitiJdLl. BIBLIOTECA CENTRAL 

UNIVEIRB IO"'O DE EL SALVADIU! 



lor indeterminado s up eri or a es t a s uma, conocer6n los Ju ec es de Paz en -

ju icio verb a lo 

El ac tor f ij a r 6 e l volor de l a cosa o de r ec ho qu e dema nd a , pe ro el dema~ 

dad o pu ede obj etar ant es de cont~s tur qu e l a c osa o dere cho va l e más de 

dos mil colones , y en este c as o 32 v a lu a r~ en e l acto l o cos a o dere ch o 

por peritos paro só l o e l efecto de f ij or l a compete nci ao i
¡ 

El Cr ite ri o Funcion a l se d ~ r i v a de l as ex i genci as espec ia l es de l as ac--

tuaciones que e l Juez o Magistrado est6 ll amado a realizar en un proces o 

El Citerio Territori a l s e r e fiere a l a c ircunscripción t e rritori a l que -

es as igna da a c oda órgano jurisdic ciona l . 

Cad a Ju e z eje rc e su jurisd i cción en un de t e rmin ado luga r de l territori o 

nac iona l , y es prec isame n t e a ell o qu e se ha dado en ll ama r compe t enci a 

en r azón de l t erritorio o 

Cada J ue z ejerce s us at r ibuci unessobre pers on as y c osas que se encu en- -

tran dentro de l ámbito t 2rritoriAl de marc ado , s in pode r invadir e l t e rr i 

to rio cor respondi en t e a otros Trib un a l eso 

Cada Tri bun a l o J uz gado ti ene un terr i tori o con un a extensión dist in ta -

de oc ue rdo c on su categori a; osi l a comp~t~nci a d ~ un J ue z de Pa z compr~ 

de el 5rea del Municipio ; l a de l os J uec es de Prime ra Inst ancia, l o com-

prensión de l Dist r ito Judicia l ; l as Cámaras, en cua nto a los departamen-

tos que se han asigna do V por 61timo, l a Corte Supr ema de Justici a qu e -

ejerce s u competencia sobre tod o e l t e rritor i o naciona l. 

Puede pr esenta r se e l c aso que Jueces de l a mi s ma c a tegoria, pe r o que 

eje rc en s us funciones en lugares d ifer entes, conozcan de di ve rs as causas 
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de la mismo cl ase, pero qu~ su competencia obedezco a razones o cirr.uns 

tancias como podrian s e r que el demandado r Bsida e n un lugar determina

do de la Repúblic a (Forum domicilii) o que l a obligación se haya contrai 

do en un lugar dado (Forum Contractus) o también puede acontecer que el 

objeto del litigio s e encu~ntre en un sitio determinado (Forum rei sitae) 

El factor conexión, según Miguel Gerardo Salazar(1) para determinar l Q 

competencia, se toman en cuent a l as acciones judicial es llamadas conexas, 

entendi8ndose por tales, aqu ell as en las cuales existe alg ún e l emento -

de enlace y que por consigui ente permita su ejercicio en un solo proce

sOo El caso de ejemplo es la acumulación de acciones o 

Por l a ac umulación de acciones el Juez es competente pa ra conocer ele v~ 

rias accion es acumuladas, aún en e l caso de qu e consideradas éstas a is 

ladamen te no queden dentro del ámbito de l radio de acción de su compe- 

tenciao 

Para el procesalista Chiovenda , l a iden t idad de las caus as no son de 

por si un criterio de c ompet enci a sino m§s bi en un a caus a de desplaz a-

miento d e la compe t encioo La conexión es un vinculo qu e existe entre va 

rias causas y qu e acons e j a su unióno 

Son juicios conexos aque llos que s e siguen por separado y que en aparm~ 

cia constituyen li tigios distintos, pe ro los cua les pueden ins truirse -

perfectamente en un so l o proceso o Para lo cua l ya existe un a instituc ión 

denominad a acumulación de autos o Con lo ant erior S8 evito que se pronu~ 

cien sentencias contradictoriaso 

En la préctica puede pr e s e~t a rs e el problema de determina r qu6 Juez s e -

(1) Mig uel Gerardo Salazor j obra citada, página 1230 



r6 e l compet ent e para conocer de un proceso conexo con otro proceso. Es 

aqui precisamente cuando entra en funci6n esa instituci6n que se ll ama -

acumul ac ión de autos , V qu e ope r a en virtud de la pre ve nci6n. Cuando s ~ 

dice, un jue z conoce a pr e vención, es cuando se da e l caso, que en doc -

trin a s e ll ama -conflicto de compc tencia - el cuol no es m6s que l a con-

tienda q UE r esu l t o entre dos jueces o tribunales sob r e de termin a r qui en 

de los do s ser6 e l ll am ado o seguir c onociendo de dicho asunto . La acumu 

l aci6n pr oduc e su e f e cto normal de 0i uc u tirs e en un mismo juicio y r es ol 

verse en un a so l a s entencio, toda s las cu est i unes plan teadas en l os pro -

cedimi entos acumulados. 

4. INSTANCIA Y GRADO 

Para fijar mejor e l conc~pto de instancia, recurrimos al Diccionario de 

Derecho Usu a l, de Guil l e rmo CabQnell as (1) Y t enemos lo siguiente: ¡ , Ins--

t ancia : Petici6n-solicitud- demand a- ruego - urg cn c ia para l a pronta ejecu--

cióno ll 

Do s acepcion e s principa1 8s posee este voc ab lo en el derecho proces a l , 

por la primera, equivale a solici tud, petición o s6plica: y en esta for-

ma, cuando s e dice que e l Jue z debe proceder a instancia de parte, se da 

a entender qu e de be proced e r previa petición de parte y no de of icio, 

por su ini ci a tiva. Por l a seg unda , se designa con ta l nombre , cada gradn 

j ur isdiccional o con junto de actuacio ne s practicadas, tanto e n lo civil 

c omo en l o criminal , las cual es com pre nd en desde l a iniciaci6n li tigiosa 

has ta la sentencia definitiva. Se ll ama primera instancia al ejercic i o . . 

de la acción ante el primer J ue z que debe conocer del asunto. 

Segunda Instancia, e l ejercicio de la misma acción ante el Juez o Tri bu-· 

(1) Guillermo Cabanell aso Di ccionario de Derecho Usual, 6a. Edic. Tomo 11, 
p~gina 399, Editorial Umeba. 
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nal de apelación, con el obj eto de que r eforma l a sentencia del prime r -

Juez; y tercera instancia, a la revisión del proceso o causa ante el tri 

bunal supe rior, seg6n la j urisd icci6n. 

El n6mero de instancias ha sido muy variable, y lo es a6n, seg6n las ju

risdicciones, aún con tendencia a la simplificación, para rapide z y bara 

tura de l a justic ia. ,¡ 

La pluralidad de instancia no se conocía en los or íg enes, y en tanto que 

la justici a fuera administrada por el pue blo o por el Rey . Pero cuando ~ 

intervienen jueces determinados, l a reacción natural del vencido a reve 

larse contra la derrota, provocada por la posibilidad de error o de ma18 

fe, se trató por otros medios, la eje cuci6n de la s en tenc ia. Con l a for -

maci6n de la jerarquía, propia de los sistemas monárquicos, pareció natu 

ral que la sentencia pronunciada por el funcionario o subordinado fuere 

impugnada para ante el funcionario superior, llegad o de este modo hast a 

el Rey, ante quien todos eran respon sab les . 

En el derecho moderno, la pluralidad de instancias ya no tiene por fund~ 

mento l a s ubordin ación del juez inferior para ante el superior, puesto -

que los jue c es al aplicar la l ey, no de~enden m6s que de la ley misma; -

y si se admite dich a pluralidad, es por razones de utilidad pr6ctica con 

el fin de obtener el fallo m6s justo a lc anzable . 

El principio de la pluralidarJ de instancias ha sido combatido por vario s 

autores, los cual es la cons ide ran contra rio a la esencia de la jurisdic

ción; llegando a s usten tar la t es is, que un juez superior es desde luego 

mejor que el juez infer ior, por lo que sería m6s recomendable confiarle 

de una vez la ca usa . A lo anterior, se aduce que la pluralidad de ins tan 

cias da mayor con f ianza en el p6blico, pues el Juez por bueno que sea , -
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puede equivoc a rs e ; a lo an t e rior también podria ag reg a rs e, que l a prime 

r a i mpre s i ón que produce una causa con st ituye uno rle los peligros para -

lograr l a i mparcia lidad d~l Juez. La existencia de un control coloca a l 

juez in Fer io r e n la s i tuac i 6n de poner mayor cu ida do y esmero en el juz _· 

gamiento de l a cosa que ha sido sometido a su juic io . Así como también, 

que lo proveido por e l Juez de primer grar!o es un freno para e l superio~ 

Como podemos apr eciar, los crite r i os a lrededor de esta tes i s de l doble -

grad o, pueden r es umirse en do s grupos. Los qu e se inclinan por la ins t an 

ci a Gnica, argume ntan : a ) l a posibilidad del e rro r n o se evita con el re 

curso, pu e s l a segunda instancia puede incurrir en é l. b) Pueden darse -

s ent encias c ontradicto r ias que restan autoridad mo ra l a la cosa juzgada. 

c) que l a se gund a instancia por su sola presencia hace cara y l enta l a .

administr a ci6n de justicia. d) si tant o e l Tri buna l de Se0unda In s t ancia 

ofrece ta n ta garantia de acierto en s us fallos, m§s valdria dejarlo ac 

tuando a é l solo s uprim iendo l a Primera Instoncia. e) qu e existiendo el 

doble grado de j urisdicción, l a sentencia proveni e n te del Juez de Prime

ra InstQnci a s610 tiene e l valo r de un dictamen. f) que l a sentencia de 

Seg und a Insta nc ia puede ser m~s perjudicial que l a rrimera. 

Los trat a d i stas que se pronu nc ian por l a dualidad de ins ta ncias, opinan 

en es t e s entido : a ) el error es me nos pro ba ble si se ha c e un seg undo ex~ 

men de l asun t o . b ) si ambas sentencias pr on unciadas son cont r adict orias 

y habiendo organizaci6n jer~ rquica, es na t ur a l qu e tGng a toda la f uerz a 

l a resoluci6n de Segunda Instancia, si se toma en cu enta que por tratar 

se de un cuerpo c olegi a do, e l fal lo pronunciado en l a Segund a Inst B n cia ~ 

aporta mayor garantia de acier to. c) que l a economia y l a r a pid ez del 

procedimiento, no debe n ir en perjuicio de l a buen a a dministración de 

justicia. d) Con l a jerarquia [le l os Tribuna l e s se consig ue que la Segu~ 
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da In s t a nc ia te nga may or acie r to en sus f a llos. 

La Re voluci 6n Fr ancesa nos l eg6 e l prin c i pi o de q ue l as c a usas pue dan ~~ 

sarse s uces ivamen te po r e l conoc im i ento de los t ri bun a l es, lo cu a l v i no 

a con f i ~urar el prin c ipio de dobl e gra do de j ur i s d i cci6n . 

Es t e pri nc i pio de dobl e or a do de j uri s d icci6n p u~ de reg ul a r s e ya sea a ) 

i gua l an do abso lu t3me n te e l se gun do gr ad o a l pr i me ro , n limi ta ndo e l s ~-

gundo ; e n v ias de ejemp lo , d is poni e ndo que no pue da n p r~se n ta r se nu e va s 

pru ebas, o con s ide r ando e l he ch o ta l cual como qued6 es t a bl ecido ante el 

primer jue z. 

Un a ma nera de rea l izar e l pr i nci pio del dob l e g rad o es med i ant e l a a pe l~ 

ci6n a l J uez inme d iatamente s upe rior ; ent e ndi endo e n es t e c aso l a apel a-

ci6n , no como un a re cl ama c i 6n a l J uez in fer i or, s in o como un simpl~ t r~-

mi te pa r a pasa r ~e un exa me n de l a c a usa a otro Juez; te n iendo presen te 

qu e en e l dob l e exame n l a c a usa c onser va s u un i dad y el fa llo e s un o so·· 

lo, y es aquel que se d ic ta en gr ado de apel aci6n . 

As i ten emos que l a se n tenci a pronun c i ada en primer grado, no t iene nin --· 

g6n va l or actua l mi entras s i ga s i e ndo pos i bl e l a ape l aci ón . Solo pue de -

habl a r se de un va lo r de un ac t o que pue de ser l a se n tenci a e n c aso de no 

a pe l ar ; pero una vez in te rpue s t a l a a pel a c ión só lo ti ene el va lor de un 

acto que puede llegar a se r l a se nte nc ia en c aso se renunci e a l a ape l a-

ci6n o que c ad uqu e l a in s t a nc ia . 

Por lo que l a sentenci a de prime r grado vi ene a s er una me r a pos ibilidad 

de sent enci ao 

-
Lo que constituye e l objet o del e xamen de l J ue z o Tri bun a l de Segund a 

Ins t anci a , n o es l a s e nte nci ~ pro nunci ada ori g in a lmen t e , pu es cua nd o se 
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falla en l a ape l aci6n in terpuesta, l a sent encia de primer gr a do pierde . 

todo s u valor potencial que tenia a l principio al desaparecer l a posibi

lidad de quedar como decisi6n f in a l del litigio. 
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10 TRA TAMIEN TO DE L JUICIO DE UNICA I NS TANCIA EN LA LEG I SLACION SALVADORE~ A u 

a ) An tecede ntes históricos: 

El Procedimien t o Es c pec i a l de Unica Ins t ancia no tuvo exist enc ia en -

l ao l eyes an teriores 3 l a promu l ga ci6n del Código de Traba jo de 1963. 

Salvo lo contenido en l a Ley Especial de Proc ed i mi en tos para Confl ic -

tos Individuales de Tra ba jo . 

Pre c isamente en e l Ar to 19 de la men ci onada Le y, s e encon traba la si-

gu i ente d i sposición: 115i e l va lo r de lo re cl amado no excediere de dos 

cientos colones, p odr~ interponerse el Recurso de Re visión con t ra l a 

sen t e nc ia del De l egad o I llspector pa ra an t e e l Director del Departame~ 

t o Nacional de l Trabajo, dentro del término f a tal de los dos dí as s1 -

gu i e nt es a l de la notificación respectiva o Tamb ién procederá e l r ecur 

so d e Revisión en los c as os contenidos en e l inciso 2° . de l Arto si -

gu i enteo 

In te rpue s to e l recurs o de Re vi s i6n, e l Delegad o inspector r emiti r á 

s in ta r dan za los autos a l Di rector de l De partamento Nacional de l Tra· · 

ba j o, qu i e n con só lo l a vis t a de e ll os c onfirmará r eforma r á o r e vocCJ ' 

rá l a sen tencia de primera instanc ia, a m§s tardar c inco dias despu6 s 

de haberlos reci bido . 

En lo s c as os qu e se refiere el pres~nt e artic ulo no procede e l r ecur 

. , ( 1 ) 
so de ape l aclCJn o 

____ _ . _~e~E!~_~~_~ ~~~~ _~!~e~~ición, viene e l C6digo de Trabaj o de 1963 , que 

(1) Recopilaci6n de Leyes y Re glament os s obre Trabajo y Seg urid a d Social , -
pá gin a 295. 
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en su Ar to 364 con temp l aba e l Juic i o de Unica In stancia, con varias -

anomalías que en su oportunid ad trataremos de ana lizar. 

y f in a lme nte, lo enco ntramos en el Art. 425 del C6digo de Tra bajo v i -

genteu 

b) J u icio de Unica Instancia: 

Se hab l o de procedimien to Ordi nario en oposici6n a proc ed imientos es ·-

pecia l es, c omo también se hab l a de Unica Instancia, en oposici6n de -

la plu ral i dad de instancias. 

Por consigui en te cuando se dice Juici o de Unic a Insta nc ia, estamos en 

pres e ncia de un a controversia leg a l laboral, suscitada entre dos o 

más pe rsonas, y l a cual e s dirimida por un tercero, ll ama do J ue zo Pe-

ro según la tesis qu e se desea dejar estab l ecida, s ol ament e estaría--

mo s en pres encia del Juicio de Unica Instanc ia, en e l caso cuando l as 

partes se av ini eran en e l conflicto, o que pronunciadu l a se nt enc i a -

re spectiva, después de not ificada, nin guna de las partes interp usiera 

e l rec urso de Revisi6n . Pues a l interponer dicho recurso, l a Cámara -

entra a conocer confirmando , modificando o r e voc ando l a sentencia l le 

gada en re visi6n, y por consig ui e nte genera i ns tancia; s itu a c i6n qu e 

trot a ré de demostrar en e l decurso de este t r abajo. 

En materia de trabajo, la Compe t encia po r raz6n de l a cuantía no ti c-o 

ne i mp or tancia, y dicho de otra manera, podemos a firmar que no exi st~ 

pues si consi deramo s que tanto conoce e l mismo J uez en l as demand as --

por c antidades que no exceden de dosciento s col ones como también con o 

ce en los juicios que pasan de dicha cantidadu 

Por consi ~ ui e nt E , l a diferenc i a entre estos dOG procedimientos e st~ -
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fincada en l a brevedarl o mayor amplitud de sus trámites, así como t am 

bién e n cuanto B lo a recursos que admiten. 

Incluso e l J ue z se pu ede exceder como sucede en el Art. 425 inca 30. 
a • 

¡'Si al fallar e l Juez condenare el pago de más de do s cientos colones 

no se invalidará por e llo el proceso " 1; 

Como decíamos hace poco, l a brevedad con que se tramitan estos juicios .. 

constituye un a diferencia esencial, diferencia que se acent6a entre los 

conflictos de derecho com6 n y los conflictos del trabajo, donde se hace 

más notori a l a desigualdad econ6mica entre el trabajador y el patrono. 

Para compens a r esa desigualdad econ6mica el legislador ha querido dar 

ventaja al trabajador hacie ndo que sus demandas se ventilen con mayor 

brevedad y eco nomí a . 

Stafforini a este respecto dice: (1) II Todo s somos igua les ante la ley, p~ 

ro la ley no es lo 6nico qu e rodea al hombre ni el solo m6vil de sus BC ·· 

tos. El hombr e , con su igualdad jurid ica , no c ome ni d§ de comer a su fa 

milia; el hombre, con su igu a ldad juridica, nn ab riga ni viste o los su -

yos. La igualdad ,j urí dica como ideal, l a desigualdad econ6mica como rea-

lidad, imponen al Es tado la obligaci6n de suavizar ° s uprimir lo s efec - -· 

tos de ésta para alc a nzar aquella " -Contin6a el mismo a utor- En este 

mismo orden de ideas V con la finalidad evidente de suavizar los efecto s 

de l a cit ada desigualdad econ6mica, e s tablece en el derecho procesal del 

trabajo prillcipios tales como l a simp licidad en los trámites judiciales"'" 

20 FUNDAME NTACICIN DEL JUICIO DE UNICA INSTANCIA. CRITERIO DE CUMPETENCIA. -

IMPRO RROGAOI LI DAD DE LA COMPETENCIA POR RAZON DEL TERRITORIU. 

(1) Eduardo Stafforini, Derecho Procesal del Trabajo, EditoLa Ley, p6g. 13 . 
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cuanto al uso indebido de los voca blos: jurisdicci6n y competencia en el 

Código de Procedimientos Civiles; t ambién podemos afirmar que ~l C6digo 

de Trabajo no escapa a l a comisión de esos mismos er rores; así tnnemos -

que e l Legislador de tra ba jo usa para un a mism a cuestión, una terminolo 

gía di s -U.ntao En e l Art o 393 dice: "La excepción de incompetencia de ju

risdicción por razón del terr itorio , deber~ oponerse dentro del término 

compr e ndido entre l a fecha de la citación a conciliación y l a fecllB de -

la a udiencia conci li atoria o 1: 

Cuando se consignó en e l primer inci s o de l Art o 3 93, de que l a jurisdic

ción de trabaj o es improrrogable, no se tuvo en mente l a cuestión doctri 

naria de la COMP ETENCIA P~ RAZON DE LA MATERIA, Y se continuó usando in 

debidamente, e l t~rmino j urisdicción en lugar del término correcto que -

seria COMPETENCIA o Porque , jurisdicción la tienen todos los Jueces y Trl 

bunales, pero en cambio la competencia viene a ser un fragmento de l a j~ 

ri3dicci6n, y l a cual se asigna a cada Juez para que des a rrolle un a me 

jor administración de justicia" 

En el artícu lo 385 inciso último que dice: liL a citación C3 conciliación -

tendr6 la calidad de emplazamiento para contestar la demanda, previene -

l a juris dicc i6n del Juez y obli ga a l demandado a seg uir e l juicio ante -

éste, aunque después, por cualfluier causa, deje de ser competenteo li 

Encon t r amos también e n este articulo el mismo er ror en cuanto al empleo 

del vocablo j urisdicción en vez de competencia; porque precisamente lo -

que se previene es la COMPE TENCIA y no la jurisdicción, pues como ya di -o 

je, ésta es una facu l tad que tienen todos lOG jueces en l a administrac~n 

de la j us ticia. 

En los artí culos 588 N~ 5 Y el Art o 598 ;; Cuando hubiere abuso, exceso o 



33 

def8cto de JURISDICCION por r azón de la mater i ao 1i De l as resoluciones 

que declaren improcedente l a excepción de incompetencia a JURISDICCION o 

sin lug ar un a nulid ad a l egada, no se admit iráo oo n En los artículos ant es 

citados se hoce l a misma critica, pues lo que se i mpone es la COMPETEN - -

CIAo 

El .~rt o 371 del Código de Trabajo estab l ece va rios ti tulos qU8 determi· ·

nan l a COMPETENCIA por razón de territorio , y son los s ig u i ~ ntes: 

a) El domicilio de l demandado 

b) La circunscripción territorial en que se realizan o se hubieren re ali 

zado las actividades de trGbajo respecti va s o que serán a fect adas por 

el confl ictoo 

c) La sede principal de la empres a, cuando las actividades se desarrollen 

en distintas ci r cunscripciones territoriales o 

Pe r o volviendo al terna primero o sea el estudio del Arto 371 refernte a 

l a prórroga de la competencia, por TíJZÓn del territorioo ll La compete nc iCJ 

territorial solo podr§ pror ro garse cuando el demandad o no hubiere a lega

do oportunamBnte la excepción de incompetencia; PERO AUN EN ESTE CASO, .

LOS JUIC I OS DE U~ I CA INSTANCIA y en l os conflictos colectivos de carác- ·· 

. ter jurJ.dico, NO fJUD RA PRC1RROGA¡:~SE u 11 

La excepción que S8 da con r es pecto a los juicios de Unica instancia en 

verdad se debe a que, s i endo l a cuantía tan pequeAa, se presenta un tan 

to oneroso que e l demandado se vea obligado a trasladarse a otro lugar -

distinto de su domicilio, para poder defenderse en un juicio que se l e .

ha promovido , pudiendo darse e l casD, qu e con motivo a l traslado tendri a 

que hacer uastos mayores de lo reclamado en l o demanda o 

En otros palabras, si se permiti e re l a prórroga de l a competencia, por .-
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razón del territorio, estaríamos en presencia de un procedimiento bastan 

te complicado y en el cual se efectuarían traslados o provisiones a otros 

jueces, cuando con mayor facilidad puede el juez legítimamente estable - 

cer los hechos o 

30 EL JUICIO DE UNICA INSTANCIA EN EL COOIGO DE TRABAJO DE 19630 PROBLEMAS 

DE PROCEDIMIENTOo 

Entre los principales escollos con que se tropezaba al aplicar el proce ·~ 

dimiento especial del Juicio de Unica Instancia, lo encontramos en el se 

gundo inciso del Arto 364 que decía: liLa cuantía a que se refiere el in·· 

ciso anterior se determinar~ por la suma total de lo reclamado en la de 

manda, suma en la que no se incluirán los salarios caídos en los casos -

en que éstos procedano ll 

Lo anterior traía como consecuencia diversos enfoques entre el juzgador 

y los litigantes en cuanto a las prestaciones como aguinaldos proporcio

nales, vacaciones, etc o lo cual traía confusiones y por consiguiente ha-o 

cía un tanto difícil este procedimiento especial, en donde las opiniones 

disentían en cuanto a la determinación de la cuantíao Si por una parte _. 

en el informe que en esa ocasión rindió la Corte Suprems de Justicia, i~ 

dicando la no inclusión de los salarios caídos en los casos en que estos 

procedan, y que como es lógico ayudó en parte a allanar el procedimiento, 

pero no lo resolvió en su totalidad sino hasta la reforma en el Código -

vigente, lo cual ser§ objeto de an§lisis en el decurso de este trabajo o 

Otro prOblema que se presentaba en el procedimiento, lo encontramos en -

el Arto 365 con respecto a la demanda y que en lo pertinente decía: liLa 

demanda deberá proponerse VERBALMENTEooo \ly el problema precisamente se 

present aba en cuanto a la forma de presentación de la misma; algunos ex-
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pos itores sostenían qu~ l a d~manda sólo pOdía proponerse VERBALMENTE, 

t odo de acuerdo con el Arto citado, V fundamentaban su punto de vi3ta, -

en que , si e l l eg islador hubi e r o querido qu e s e pudiera aplic a r en otra 

forma, os i lo hubiera estipulado, C8m o pe r fe ctament e lo estatuye en e l -

Arto 327 de l Código de Tro bajo que es t ab l ece : Lo demand a PODRA ser ve r - 

balo ESCRITA , l o cu a l da liber t ad a l actor o int e rponer su dema nd a como 

mejor le convenga o Por otro por t e , también hubo opinion es de qu e , si el 

legisl ador omitió decir qu e t ambi én l a demand o se podía int e rpon er por -

ESCRITO, no por ello s e prohibía hacerl o os í y fundamentaban sus argume~ 

tos, manif es t ando qu e un o persona bi en pOdría propon er su demand a por e~ 

crito V el Tribunol tendría qu e admitírse l a, basa do en el principio de -

cel eridad , qu e ~ s un o de los pil a r es fund amenta l es de l Juicio de Unica -

Instancio , poro logr ar l a rápida so lución de los conflictos laborales. A 

lo ant erior, se t r ae o cuent as el afor i smo de qu e qui en puede lo más pu~ 

de l o me nos . V ma l haría un Juez en no admit ir un o demando que r e un e to 

dos l os requi s itos exig id os por l o l ey. Ad omá s 18 adm i s ión de un o deman

da po r es crito no acarre a nulidad, pu ~s par a ell o es necesari o qU 2 es t6 

contempl ado en l a Ley. 

Otra dificult ad en el procedimiento se presen t éJ ba en cuonto a l éJ inte r 

pretación de l os excepciones de I NFORM ALID AD u OBSC URIDAD de l o demand a. 

Al r espec t o sostienen algunos expositores de l de r echo que en los demand as 

IJropuestas verba lmente no pue den oponerse las excepci ones de obscuridad 

e informalidad de l a demand a, por se r e l propi o J ue z qui e n las toma o Otru 

corrient e, por el con t r a rio es tim :::J qU 2 los j ue ces como todos los humanos 128 

t~n propen so s DI error ypo r consigui ent e es necesa rio cont or c on los in s 

trumentos proce s a l es pa r a correg ir estos e rrores en aras de l o bueno odml 

nistracién de jus ticia. Tomando en cu ent o los anteriores problema s eje proc~ 
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dimiento, el legislador definitivamente resolvió la cuestión al incluir 

en el Código vigente, disposición expresa en el último inciso del Art. 

428. En el Código anterior el procedimiento especial del juicio de Uni 

ca Instancia, se caracterizaba en que no h8bía plazo probatorio . El Art_ 

368 decía: licuando las partes no lleguen a un acuerdo en el acto de 18 

conciliación, el Juez examinar§ LOS TESTIGOS ~UE PRESENTEN y se entende 

rá de las DEMAS PRUEBAS y de las razones que s e aduzcano ll 

Entonces se presentaban los problemas para las partes en cuanto al uso 

de sus probanzas, y quedaban las interrogantes sobre: pOdria pedir la -

absolución de posiciones? la compulsa de tal instrumento? ejercitar el 

incidente de falsedad? 

Todas estas interrogantes el legislador las resolvió con la parte final 

del Art. 435 del código vigente, que dice: "e l Juez abrirá 8 pruebas 

por TRES días. 1I 

Como es natural, este procedimiento especial del juicio de Unica Instan 

cia apareció en el Código anterio~ como una innovación, y como era de ". 

esperarse también, no había jurisprudenci8 y por consiguiente sus omi - 

siones y errores tendrian que ir apareciendo a medida tuviera lugar su 

aplicación; y s e rá motivo de ponneración de sus progresos en desarrollo 

del siguiente y último numeral de este capitulo. 

4. EL JUICIO DE UNIcn INSTANCIA EN EL CODIGO DE TRABAJO VIGENTE. AVANCES -

RESPECTO DEL CODIGO ANTERIORo 

Vamos a dedicarnos a analizar las conquistas logradas con respecto al -

mal llamado Juicio de Unica Instancia, el cual si bien ha superado alg~ 

nos problem8s de procedimiento, no por ello ha satisfecho las aspiraci~ 

nes de la clase trabajadora, proporcionándole 81 trabajador un instru--
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mento que haga r ea lidad sus aspiraciones de lograr una justici8 r§pid~ -

con procedimientos que estén acord~s con l a celeridad, inmediatez y eco·

nomía que caracteriza al procedimiento laboral o Este procedimiento tan -

especial, en los más de los casos, le resulta al trab ajad or al final de 

cuentas, ~masiado oneroso, con tr6mites bastante prolongados, y lo que -

es más importan te, y qu e se da con much a frecuencia, 2S la situación 

inaudita en que se encuentra el actor al tener que recorrer DOS instan-

cias; poniendo en una situación de desventaja al trabajador frente a su 

patrono. P~ro bien estos conceptos los ampliar~ en su oportunidad, por -

ahora me concretará a puntualizar a lgunos avances que evid~nci a el C6di

go vigent e , y son por su orden, lo pertinente en cuanto a la determina- -· 

ción de l a cuantía en forma clara y precisa, evitando los inconvenientes 

apuntados en el Código anterior. Dichos logros se pueden apreciar en lo 

legislado en el inciso s egundo del Arto 425, :ILa cuantía a que se refie

re el inciso ant~rior se de terminará por l a suma total de lo r eclamado -

en la demanda, suma en la que no se incluirán los salarios caí dos en los 

casos ~n que éstos proc edan, ni las remuneraciones por vacaciones o agu~ 

naldos de que tratan los Artso 187 y 202. 

Podemos afirmar que estamos en pres encia de una solución beneficiosa y 

que redunda en forma efectiva para el trabajador, pues vi ene a clarifi

ca r conceptos, y por lo tanto sus demandas ya no t endrán esa incertidum 

bre en cuanto a su admisión, ya que ant e riormente así como estaba reda~ 

tado, se presta ba para qu e los abogados patronales con mayor habilidad, 

convirtieran estos ~rocedimientos especiales en juicios ordinarios y c~ 

mo ya es s a bido, en ~stos eltmbajador esté vencido desde un principio -

por su condición de asalariado) puesto que no puede resistir la prosec~ 

ción de un proceso prolongado o 
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Tambi én el Código vi gent e se acredi t a e l mér ito de haber cl a rificado l a 

incert i dumbr e qu e ex i st í a en cuanto a s i l a demanda se podría propon er 

en f orma ve rbal sol ame nte, o también por escrito. 

Con la det e r minación o ac e ptac i ón de l a demand a por escrito, se ha veni 

do a da r l e más c e l erid ad a l proc edimiento " 

Otro a vance del Códi go v i gente , es l a s oluc i ón a l a confusión exi s t ent e 

con rel ación a s i se podrí an o no opon er l as e xcepciones de oscuridad e 

informalidad de l a demand a. El Códi go a nte r i or no decía nada al re s pec -

to y por t a l r azón ha bí a opinion e s de que e r a pos ibl e oponerlas, a rgu-

ment~ndose que los J ueces no e ran in fs libl es o 

Con l a di spos ición de l Arto 428 inca cuarto, ya no queda dud a al respe~ 

too A lo ant e r i or creo oportuno traer a cuentas qu e e l Ar t. 327 del Có 

digo ant e rior en e l inciso penúltimo decía : "5 i l a dema nda pres enta da -

no cont ie ne los req uis itos enume r ad os, e l J U8Z deberá ord ena r a l actor 

que subsane l as omi s i ones, puntu a l iz ándol es en l a f orma conveni ente o 

deberá recibirs e l a en for ma ver bal, s i asi lo deseare e l interesado. 

La omis i ón de lo pre ve ni do en el incis o ant e rior, ha r á incurrir al Ju ez 

en una mul t a de ve inticinco a cincu en ta col ones qu e impondrá e l Tribu ·o

.

nal Sup erior con l a s ol a vis t a de los a utos. En la misma mult a incurri 

rárá el Ju e z que a l r ec ibi r un a demand a ve rba l omi t i e re a lguno de los -

emocionados r equ is i t os. 1f 

En primer luga r, aquí t 2nemos a r gumen t os de pes o pa ra sus t en ta r l a te 

sis de que en el Códi go derogado , aunqu e no lo decía expresament e , s i -

s e podrí a pro pon er l a demanda en for ma escr i t a, porqu e e l Arto 365 del 

procedim iento espec ia l de l Juicio de Un iea In s t onc ia , pre c i sament e l e -

es t aba dand o act ua lidad a l r e l ac i on a r l a demand a e n este j uicio esp eci~ 
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lísimo precisamen te con e l Arto 327 qu e contempl a l as do s formas de pre

sentar l a demando : verba l o Escrit a o Pe ro bi en, el Lp.gis l ador quiso se r 

m~s e xplícito dejando plasmado y e n fo rma indubitable que l a demand a pu~ 

de interponerse tanto e n formG ve rbal como por escrito, (Arto 42 6)0 Pero 

el Códig o ante ri or , al no decir nada con r especto a l as exce pcion es de -

oscurid ad o in fo rma lidad de l a dema nd a, estaba dejando el c am ino abi ert o 

para que el opon ente, indirectament e e ü tuviera puntualizando e rrore s a l 

propio J uez o 

Ahora e l Leg isl ad or ha c omp r end ido que los Juec es de Trabaj o s on persa- 

nas doct as y por consiguiente esos e rrores no tendrían lugar y por l o 

tanto , antes de darle curso a l a demand a, esos vacíos de ben qu eda r subs G 

nados a 

Como mi pos ición con respecto a l Juicio de Uni ca In s t anci a , es de sde to

do punto de vi sta con t raría a s u exist enci a dentro de l proc edimi ent o l a

boral , creo suficiente has t a aq uí tlabe r he cho me nción de s us bondades re 

l a tivos , dej a ndo pa r a el Capítulo 1\/, mi oportunidad para exte rn a r mi 

opinión con r es pecto a esta cl ase de j uici os o 
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CAPITULO II I 

EL JUIC IO DE UNIC A INSTANCIA. PROCEDI MIE NTO 

1. DETERM IN AC I ON DE LA CUA NTI A. ERROR EN LA DETERM I NA CION DE LA CUANTIA: 

Ya en su oportunidad, en e l t r a ns curso de este trabajo , se han puntuali ·· 

zado los devaneos de l l egis l ad or para sentar l ineamientos, dar dir ectr i -

ces, pa r a a l fi na l det erm inar la cuantí a de lo reclamado e n l a demand a. 

Y as í decí a e l Código dero ga do, en s u Art . 364, que los juicios cuy a 

cuantía NO EXCEDA DE DOSC I EN TOS COLUNES, y daba un a ayuda para de t ermi- -

na r esta suma, indica ndo que no se tomarían en cuenta los salarios caí · -

do s . Luego vení a esa gran confu s ión qu e se cre ó entre los l it i gantes, 

cu ando a l r eclamar determinada ind emn ización e n contra de l pa trono por -

determi nada c antidad, des de lu eg o no tomando en cuen ta salarios caídos, 

se l es presentaba l a siguiente encruci jada, si ant es de presentar su de -o 

mand a ubic ada dentro de es t e procedimiento es pec i al, e l a c t or , con ese -

elemento esencia l ísimo de 13 demand eJ , '11 C] pretensión li cómo h8rá para de-

terminar ese limi te de l a cuantí a para ubicar s u demRnd a dent ro del jui-

cio de U~ica Instanci a, y a l ha cer ese inventario sob r e cant i dades, tra í a 

a cuent as por ejempl o l as rem un e racion es qu e le cab í an también por ag uj.-

naldos proporciona l es, vacaciones proporc iona l es, e t c. Había un princi --

pio de vac ilaci6n en e l actor antes de ir a interponer s u demand o ante -

el Juezo 

La dema nd a qu e habi a elaborado lo pondr ía e n 13 situación de perder de .-

antemano s u r ec l amo por haber se guido un juic i o que no era el estab l eci -

do por l a ley? 

El l egislador comprendi6 este devaneo de trabajadores y li tigant es y va 
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en el C6digo vigente, de svaneci6 un tonto el mar de confusiones imperan -

te, y dijo: a d em~s de lo s sa l arios ca idos no se incluir6n tambi én las re 

muneracione s por va c a cion ~s o aguin a ldo s proporciona l es de que trat an 

los Art s o 187 y 202. 

Pero con l a l egis lación anterior y l a pres2nt8, en conjunto se presen t a 

l a pro b l B m~tico sig ui ente: Hay un punto de equilibrio, que lo determin a 

un a cantidad de DOSC I ENTOS COLONES. Si excede de es to can t id ad , est§ e l 

Arto 378 que dice: lil a demonda en l a que e l tot a l de lo reclamado exce -~ 

diere de DO SC IENTOS COLONES o fuere de va lor inde terminado deber~ venti 

lars e en juicio ORDINARIO. 

Por un l a do, tenemos un juicio es peci a li s im~ en e l otro extremo, un j~~ 

c io ordin a ri o Q 

Ante s de entrar a l as conclusiones, quiero agregar que e l J ue z Il comp e te~ 

te il paro ventilCJr es tas dos clases de li juicios ll goza de l privil egio de .-

En el C6digo anterior, en e l inci so 6l t imo del Art o 364, se estab l ecia: 

IISi el Ju ez a l fallar cond l~ n a r e a m6s de DOSCIENTOS CUUWJES, no por eso 

se invalid a r á e l procesooo o " Es dec ir , todo es proce~~í3 1ment e l ega l. 

El Juez que comenz6 c onociendo de un as unto cuy a cuantia inicialmente 

t a l vez ni ll egaba a los CIEN COLON ES en e l decur s o de l mismo y con la 

prueba r eco gida j 106 c a rgo s subieron y pas6 de los DOSC I EN TOS COLONES 

previstos o Error de c á lc ulo de l actor? Error de c~lculo del Juez ? 

Pero c on todo, e l proce so s erá vá lid o o 

Ya en l Q esfera de l Código vigente, actua ndo en l a med i da prevista por -

el l egis l a dor , cuando e l actor int e rpon e s u dema nd a , l a cual en su tota--
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lidad no ll egare a CIEN COLONES por ejemplo, y e l Juez ventilare dicho -

demand a en juic io ORD I NARIO; seg6n el 61timo inciso dB l Arto 425, enton

ces t~ndríamos qu e todo lo dctuado sería válido ; y por consiguien te , si 

se die r a e l cas o de que las partes s e conformasen con l a senten cia o de-

jasen tr a nscurri r e l término sin interpon er r ecurso, o inte rponi éndolo , 

siempre e l juicio sería v ~ lid D, y só l o tendría consecuenci as pura e l 

Juez en el ca so d e que conociera l a Cé ma r a por medio de l recurso, imp o 

niéndol e l a mul ta correspondiente o 

Ahora me pre gunto, qué r e curso se interpondrá? 

Como estamos en presencia del ju icio de Unic a Inst anci a, des de lu ego e l 

recurs o será el de REVISION, el cual s610 ti e ne efe cto para esta cl ase .

de juicios o proces os especia les o 

Pero como el Ju e z ha tr amitado e s t a dema nda en juicio Ordin a rio, entun---· 

c es su il~1UL HI lI l e dev:i.en e por la int e rpo s ición de un r ecurso de APELACIIJ~J 

qu e como t e nemos ent endi~o crea la Se gund a Instancio o 

Lueg o, como un a cons ecuenc ia 16gica, un tra ba j ador ing enuamen te se ll eQ8 

ante e l Juez de lo La boral con s u demand a por un reclamo to ta l contra s u 

patr6n, por un a Dum a qu e es casament e lleQa a l os ci en colon es , y con l a 

cre ~nci a como dij e , in ge nua de que s u p2 tici6n se l e resolve r ~ con l o ce 

le ridad, inmedi a tez, economía y otro s t é rminos que posibl eme nt e ha oído 

hab la r en l os corrillos de s u sindic ato, d 6 ndol ~ e l Ju ez de lo La bora l -

una inmedj_ata sol uci6n a su problema; y cu ~ l seria su sorpres a que por 

virtud del rr:ocurso de ap e l ación interpuesto por el upoderado de s u PíJ--"-" 

tr6n, t endr6 que prolong a r su ca lv a r io y con l a a~ravan te talvez de t e ' 

ner qu~ tras l adarse a l asiento de l a C6mora de Segund a Ins tancia de l o -

Laboralo Se r § acaso que los Juicios de Unic a In s t ancia no son tales y g~ 
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neran segund a instanci a? Puede establ ece r se un a simili t ud e n los efectos, 

t an to del r ec urso de REVISION como e l de a pe l a ci6 n? 

Con el pr op6sito de llevar un n exposición sistem~tica en e l curso de 23 -

ta t es i s , dejo para e l fina l de este Cap i tu l o mis arg ume ntos y pos ici6n 

a este res pecto, en cuanto a los a lc an c es y contenido de l recurso de re -

vi si6n en r e l aci6n con e l proceso especial de l a Unics I ns t ancia o 

Pero ant es de ce rrar est a parte de mi exposición , me re s t a todavia pre -·-

guntarme lo sjg ui ente: por un a parte, si e l J uez puede hac er ma l abaris ··-

mos con e l juicio de Unica In stancia , y a sea tramit§ndo l o como un p roc ~ -

so especial o como un j uicio ordina r io, c on sanci6n o no pa r a ~ l , c omo .. 

hemos dejado dicho ; pero s i en lugar del J ue z, f uere e l ac tor qu e de prl 

mas a primeras se ll egase a l Tri bun a l 3 promover su dema nd a por un a ex i -· 

gua cuantia , en j ui cio ordin a rio .. Se podr6 deci r que e l Juez a l t enor de 

lo que d i spone e l Art o 426 i nci so segund o , que ex pres a que e l J uez pre -

vendr§ a l actor que subs a ne l as omisiones o acl a r e pun tos os curos, por ···-

que l a de ma nd o ha s ido r edactada a l tenor de lo qu e dispone e l Ar to 379, 

y es m§s de acue rdo c on e l numeral 7, l a petici6n, e l trabajador l a hace 

en t&rmi nos prsci s os , es ~ e cir, qu e dema nda e n juici o ORD I NARIO l a canti 

dad de CIEN COI_ONESo Entonc es, ya d i jimos r; ue el Juez pu c:> de darle el trÉ 

mi te de juicio ordinario y 561 0 sufre e l raQo de un o mul ta, s i l a sen ten 

cia llegase e n grado a l Tri bun a l Superior. Pe ro en este caso, s i es e l ·· 

actor e l que insiste en ~ u e su dema nda se VBntil e ordinar i ame nte; pOdr§ 

el Juez r e chazar l e s u demanda? decl ara rl o s in lu ga r~ pre ve nir l e que se .. 

ciña a l proc edimi e nto Espec ial ? o t rami t a r l a demanda empleado e l proce .. 

dim i en to ord inar i o e imponerl e l a mul t a de CINCUEN TA COLONES l a que l e .. 

aplican ü é l en su caso? creo que lo a nterior no S E presentaría, puesto 

qU E el Jue z tiene la facultad de s upli r l os Dmision ~ s do Dare c ho y ade -·· 

BIBLIOTECA. CENTRA.l 



más los trámit~s procesales no penden del a r bitrio de l as pa rteso 

Se podría especular mucho alrededor de este tema, ya que hay tantBs pri~ 

cipios que se pueden traer a cuentas, puesto que el derecho laboral se -

ha proclamado siempre, que es el derecho protector del trabajador y tam-

bién se ha dicho y sost enid o, qu e en caso de duda, lo favorable al traba-

jador, y el Código es tá plasmado de disposiciones que proclaman estos 

principios, pues de esa manera eq uiparon las fuerzas entre el económica-

ment e debil frent e a l copital, repres entado por el patrono o 

Resumiend u y queriendo poner fin a todas las cuestiones planteadas, lle --

gamos a l a conclusión de que en lo labora l, no S2 puede hablar de compe-

t encia por razón de l a cuantía, pu es tengamos siempre presente que el 

Juez de l o l abora l siempre conocerá en primero Instancio, ya se a en jui-

cios ordinar ios, de Unic s Instancia , procedimientos paro l a revisión de 

fallos pronunciados en juicios por riesgos profesionales, juicios de sus 

pensión de contratos y conflictos col ectivos de carácter jurídico, cual -

quiera que s ea l a CUANTIAo 

Tanto conoce el Juez de lo Labo r a l de demandas de cuantía que no lleguen 

a doscientos colon es como de valor ind eterminad o , s iempre encontraremos 

al mismo Ju ez conociendo o La cuan tía no surte ninqún efecto en cuanto a 

la competencia del Juez. 

2. DE LA DEMANDA Y DE LAS EXCEPCI ONE S DILATORIAS. TRAMITE. 

a) Dema~q3: La demand a judicial, en general, es el acto con que la parte 

(actor), afirmondo la existcncio de un o voluntad concreta de la Ley -

que le garantiza un bi en declara la volun tad de que lo ley sea actua --

da frente a otra part~ (d ema nd ado ) e invoca para este fin l a autori ~ 

1 ' - - d - - 1 (1) dad de organo Jurls lCCl ona o 

(1) Giuseppe Chi ovenda, obra citada, página 16 30 
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Sce gún el Diccionario de la Re ul Academia Españo l a 7 l a piJléJbra ,ideman-· 

da ;1 se deriva de l ve rb o d~mandar, que s i gnifica: pedir , rog a r, inten -

tar, pr f~ tender, pnr tantLl, demEmd8 quierl3 dec ir: II súp lic3 11
, l i petición i

; 

:Isol ici tud'! . Ef3crito e n que se ejel'c iton en juicio uníJ o va rias a c cj_.~~. 

n ~s civil ~ s o 62 desenvue lve un recurso contencioso-Adminis trativo:;o 

En materia l ~boral, todo proce so sc inici 2 con 13 petici6n que inter

pon e 1 ü pi:Ht cc demandarl t [~; es t e! pe t :i c ió n s ce dC! n 11l1lÍn el 11 demandE] ¡i l a cu,ü 

cllnstituy~ pI acto fu ndame nta l del li tiq i oo Es fundamental porq ue c on 

l a demanda se da pr incipio o mejor dicho se da e l impul so procesal o -

Es tom bién b~sico , porque constituye el f und amen t o j uridico del deba· · 

t ce judicia l o 

Es mediante l a demn nd o que el J uez po ne en activ idad s u a c ci6n juris -

dicciona l . En e l Derecho Procesa l Civi l se sienta 21 princi pio de que 

l o demanda condiciona l a sent e nci a, es decir, ~U2 sobre l as accione s 

que e l actor ejerci ta en l a demand a conforme a sus pret ensio nes el 

Juez debe pronunci a r l a sentenci a. Este principio no impero e n lo l a

boral, e n virtud dE l a fD cul tad qu e l o misma l ey l e confiere a l Juez 

para impon er c ond2n ;lci onr::s "ul trLl y extrCJ petit él ll o Es precisarnronte, .. -

que en cumplimi~nto de las l eyes creadoras de derechos en favor de 

los trabCJj odores, cuy a renunci a est~n exp rcsam2nte prohibid os, el c6 -

digo de Tro bajD fDcu l t,l ¡:31 J ue z por r:=:jem!Jlo a conden a r e l pagu de su-· 

mas mayor es que l os dema ndadas, cULl nd o de l o misma prueba r es ult e que 

a l tr o!JQ jodor, de clmfurmidad con I n l ey, l e asiste c~ l dere c hoo Por -. 

cons igui unte, I D de mDnd a es e l a cto m~s importante p~r8 laG pa rtes, -

en l~ l m:isrno c aso [j ure l ,l sentencio lo es par:J [!l Ju ez o 

Lo rlemonda y l ~ s~ntenciD est~n ~ n intima r c l aci6n, pu~s l a prim~ra 

es I n ~Btjci6n de l a sentencia como ésta constituy a l a resoluci6n de 



la demanda o Los dem6s actos procesales que devienen en el proceso no 

tienen más r e l evanci a que su t end encia a provocar lo sentencia, la ~ 

cua l tiene que ser resuelta en uno u otro sentido, ya s eo conden ando 

o absolviendo al demand ado o 

El juego procesal que desempeAa lo demando en conside raci6n a los su-

j etos que intervienen normalment e en el juicio, se puede esquema tizar 

con tod a cl arid ad, traye ndo a cu entns lo manifestado pbr Miguel Gera! 

do Salozar,(1) y qu e dice: liLa deí:lond a 8S un 8 C-tO de] demandonte con 

doble destinatari o : en prime r luga r, se dirige a l Juez de l a causo ya 

que de él SI] sol ici tA l a sentenciCl, según el 11 peti tum ll de lo demando; 

y en s egundo luga r, B l a port e demClndCldCl, ya que contra ello se pers! 

gu e I n r esolución qu e en el asunto concre to ha de ser tomado judicial 

ment e . 1I 

A pes a r de qu ~ 81 procedimi ento en e l juicio especi a l de que nos oc~ 

pamo s Sl~ ha quer id o hacer sencilla, breve, en virtud de l a poca cuo~ 

tia , pe ro l o demand a , qu e podr~ proponerse tanto verba l como por 8S-

crito, siempre t e ndr6 que avenirs e o l o dispues t o en el Arto 379, el 

cual en los nume r a l es del uno Cl l nu eve , contiene un a serie de requis! 

tos in d i s pensobles poro su udmisibilidado 

Si lo demand a se int ~ rpone 2n form a verbal éstG se asentará en octa, 

lo cua l s e rá red ac tada o dictadCl por e l propio Juez, quien como un c~ 

nocedor del derech o procesa l l a bor a l no podr 6 incurrir en omisiones o 

errores, y por consigui ente no podrian t ~ n er lugar las excepciones d~ 

oscurida d e informalidad d8 13 demando, pue s de l o controrio se esta-

ri a nodo menos que s eAa l ánd ol e er rores a l Juez . 

Si l o demando s e inte rpusi e r e por escrito , es t o se admitir6 como en -

l os juicios ordin ari os. 

(1) Miguel Ge r a rdo So l azar , obra cit ada, p6g ino 201~ 
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El artículo 426 viene a ayudarnos a completar el desarrollo de este -

tema, cU r3 ndo dice: I;Lo demanda podrá propon e rse verbalmente o por es

cr i to . En el prime r c aso, e l Ju e z levantará acta ; y en ambos casos de 

berá cumplirs e lo dispuesto por el Ar t. 379 . 

Si la demanda no reuni e r e los r equisitos leg a l es o fu ere oscura, el -

Juez prevendrá al ac t or para qu e se subsane l a s omisiones o aclare los 

puntos oscuros qu e a quel seAGle. 

Llenados los requisitos o hech a s las aclaraciones del caso, en la mis 

ma audi encia, si fuere posibl e , s e resolve rá ordenando que se cite al 

demandado, para qu e en el día y hora que s e seAale, comparezca a con 

testar la demand a en forma verbal y tambi 6n cit a rá a l demandante paro 

el mismo dí3 y hora a fin de cel e brar conciliación. 1i 

Como se ha expuesto anteriorment e , la demanda en estos juicios espe······ 

ciales empero deberan formulars e de acuerdo con los requisitos exiti · · 

dos para la demanda en los juicios ordin orios , pero una vez admitid 3 

la demanda, el Ju e z inme diatamente citará a conciliación a amlJas par -

tes, pero en e l juicio especial qu e a na lizamo s , llama la atención en 

el s entido de que en este procedimiento especialísimo se cambia el 

sistema, primero se emplaza al demandado o cont estar la demanda y po~ 

teriormente se intenta rá la conciliación. 

En el juicio or di nario la citación a concilia ción equivale al emplaz~ 

miento, y es solo hasta después de la audi encia conciliatoria que se 

puede contest¡::H la demanda. 

En el Código anterior se pres entaba el prOblema de si se podrían o no 

al egar l a s excepciones dilatorioS y pe r ent orias; e n todo su articula

do no se encon t rab a ninGun a disposición al efecto; y entonces era ne·· 
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cesario remitirse al Art. 433 numeral 4° que decía: IIEn los juicios _. 

de Unica Instancia: l as resoluciones que declaren inadmisibles la de 

manda; la que declare procedente la excepción de incompetencia de ju

risdicción; y las qUB declaren nulo todo lo actuado y manden reponer 

el juicio. 1I 

Entonces, si en est e numeral s~ refería expresamente al Juicio de Uni 

ca Instancia en cuyas resoluciones se admitía o era procedente el re

curso de revisión, por deducción s e colegía de que se podía alegar -

la excepción mencionada aunque el articulado no lo mencionara expres~ 

mente. 

Fue hasta el Código vigente qu e en el Arto 428 se vino a disipar las 

dud as y en forma precisa se r egló lo pe rtinente sobre esta excepción . 

Aunque este concepto ya lo analizamos en su oportunidad, por razón de 

método haremo s mención de ello, y as í tenemos el concepto de jur i c 

ción territorial, diciendo que es una parte determinad a del territo- 

rio. Así tenemos que al frente de cad a circunscripción está un órgano 

judicia l; también opera simultáneamente con el criterio del valor o -

estimación ec onómica de la cosa. 

Ante el concepto expuesto, luego se puede decir que incompetencia de 

Jurisdicción por r a zón del t e rritorio sería la falta de poder o auto 

rida d que corresponde a un Juez de lo Laboral en el conocimiento de -

un asunto det e rminado, en razón de ser el demandado de otro domicilio, 

o por hab e rse prestado los servicios fuera de su jurisdicción . 

Antes de r efe rirme en particul a r a las excepciones dilatorias, esti 

mo prude nte hacer un poco de r ecopilación sobr e las excepciones en g~ 

neral. Así tenemos que ante las pr e t~nsiones del demandante, el deman 



49 

dado tiene dos alternativas: en primer lugar , puede neg a r 103 hechos 

que se impetran en la demanda, o bien, negar los fundamentos de dere-' 

cho e n que dicha demanda se apoya. 

El dema ndado se puede limitar a negar los fu ndam entos de hecho o de -

derecho de l a demanda y a di s cutir la pretensi6n del demandante por -

dichos aspectos; en este caso puede decirse que no existe un a propos! 

ci6n de excepciones conforme a la ley. 

Pero se puede dar el caso en que el demandado no se limite a discutir 

los fundamentos de hecho o de derecho de la demanda, sino que por su 

parte II con fies 8 (confesión compl eja) \1 afirmand o l a existencia de he·~ 

chos distintos de a qu e llos en que se apoya la demanda, o de modalida

des diferentes , y asi con base a estos hechos o moda lidades confe s Q--' 

dos, pedir en su oportunidad, l a deses timaci6n de l a demanda. Puede -

ocurrir que e l demandado invoq ue en su favor nuevos hechos que no nie 

gan el na c i,miento del dere cho pretendido por e l domandante, o s u ex 

tinción, s ino su actualizaci6n, como s uc ede en l a petición an tes de .

tiempo. 

Las excepciones desde el punto de vi s ta de su f inal id ad, se clasifi-

can en: DILATORIAS y PERENTORIAS . 

Se ll a man dilatorias -de (dif ferre)·· que quiere decir, a largar, pro 

longar; y son aquellas que no destruyen el de r echo o el mismo juicio, 

sino qUE so lamente difieren el eje rcicio del der~cho dentro del jui 

cio; como ejemp lo de ellas t e nemos las de ineptitud de l a demanda, 

ilegitimidad de las person8S, etc. 

Se llaman excepciones perentori as --(permimere)- que significa: m8t8r 

las qu e dest ruyen el dQrech o invoc ado, o e l mi smo juicio dentro del -
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cua l el derecho se eje rcita. 

Cuando se invoc a por e jemplo l a exce pción dil a tori d de incomp e tencia 

de jurisd icción; si l a excepción prospe r a, ti e ne c omo resultado l a 

terminación del juicio iniciado; pero e l derecho a ducido se cons e rvo 

incólume , pues l a acc ión podrá promo ve r se ante J ue z compet ent e. 

El Art. 129 f.J r • conti ene I d sigui ent e cl as i f ic ación: liLas exce pcione s 

son: 1° Perentorios o Dilatorias; 2° Rea l es o Person a l es. Son perent~ 

rias, l as qu~ ext inguen l a acción ; dilatorias , las que di f i e ren o su~ 

pend e n s u curso ; reales l as que va n inherent es a l a cosa , de t a l man~ 

ra que pu eden oponerse por todos los que tienen interés en l a misma -

cos a , esto es, no só lo por el deud or, s ino también por sus herederos 

y fi ado r es; y personales, l as que só lo pu eden opon erse por aquél a 

qui~n se han concedido por l ey o pact o, y no po r l os d em ~s inte res a - 

dos en l a misma cosa. I1 

Como pod emos apreciar, nuestr a l egis l ac ión procesal civ il t ambién 

acepta esta seg und a cl asificación, l a cual si ci e rtament e no sat i sfa

ce desde e l punto de vi s ta t ~c n ico, pero s i se justifico por su cante 

nido subjetivo, c omo bien lo e je mp lifico l o pa rt e f in al de l a rticulo 

preinserto . 

En el pr ocedimi ento l a bora l vig ente , no hay un a ref e rencia s i stpm~+' 

ca relativa a l as excepciones e n cu anto a s u clasificación; y asi te

nemos que e n e l Art. 393, se r efie r e exclus ivamente a l a excepción de 

incomp e tenci a de j uri sd icción por razó n de l ~ erritorio , que como ya -

dijimo s en est", trElbajo, es un a ex c e pción dilatoriao Por su pru rte , el 

Art. 394, se refi ere a IIL ElS demás excepc iones de cualquier clase po 

dr 6n opon e r se en e l moment o e n qu e , de acuerdo con e stE! Cód iC!n. T' pco "l 
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tar~ oportuno, en cu alquie r estado de l juicio y e n cu a lqui e ro de las 

in stcJnci as ; y s u ollos ición deberá hac e r se en forma expres a .;; 

Si no s traslad amos a l j uici o de Uni ea I nstanci a qu e nos ocupa, dentro 

de l as modalidades especi a l es de e s t e procedimi 2nt o , encontr amo s l as 

mismas disposiciones en el Art . 428 con r es pe cto a l a excep ción de i~ 

comp etencia de juris dicc ión po r ra zón del territorio, con l a vari ant e 

de ¡' EXCEPCIONP,Rl : a l as excepciones de informal id a d u oscurid l1d de: !i:J 

demand a . 

En lo que re s pect a a l Art. 429 en rel ac ió n con el Ar t o 394 , en donde 

como es n EJt urol , lo circ unscribe so l o <3 l a IIPrimera In stEJnci a;1 Cómo -

si ac a so este procedimiento Esp eci a l podria recorrer l as dos ins t an- 

ci as? 

Por último, ex i ste tambi~n otra clasificación de l os exc e pciones , en 

~lERPE TUAS y TU1PORPL ES. 

En a mb as de nom in ac ion es eJ factor ti empo cu en ta con e l pl a zo mcJximo, _. 

l Q duración del proceso . 

Para l as primeras no existe un término predet e rm in ad o e n l a l ey, por 

l o cual, bien pueden ser promovidas en cua lqui er momen to dentro de l -

juic io. 

En cu anto a las segund as , es ne c esario se determ in e e l momento e n que 

pued en invocarse, f uera de l cu a l , precluye e l dere ch o de ej e rcit EJrl D~ 

b) EXCEPCIONES DILATOR IA S o TRAMITE: 

Las excepciones di1 3torias t i ene n un c EJr6cter pre venti vo tendien t e a 

e conomiz a r esfuerzo que a l a postre r esultari EJ frustrado; e vi t and o el 
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des a rr oll o de un proceso in6 til, o impedir un juicio nul o, o tratand o 

de corregir errores o 

En el proce di miento labora l s e conocen l as exc epciones dil atorias si

gui e ntes: 10 Incompetenci a de jurisdicción por r azón del territorio ; 

20 Incompe t ~nci a de j uri s dicción por r azón de l a mater i a ; 30 Inc ompe-

tencia de jurisdicción por r a z6n de l a cuantia; 4 0 Litispe ndencia; 

50 Il e gitimidad de l a persona o falta de person a lidad juridica; 60 

Falta de capacidad proces al; 7 0 Oscuridad de l a demanda; y 8 0 Informa 

lidad de l a dema nd a a 

Teni endo por sab ido e l concep t o de estas excepciones, y a un ando lo di 

cho ya en p§rrafos ant e riores e n cuento a s u ex iste ncia de ntro del 

procedimi e n to l abo r a l, y rl§s a6n, dentro d~l proceso especi a l de l Ju! 

cio de Unic a Instancia, me c oncretaré en esta por t e de l de sa rrollo dp. 

est e subtema a ana lizar e l trámit e d~ dichas e xcepciones, se ll ega a 

la necesid a d de determ inar en qu é momento del proceso de Unic s In sta~ 

cia se pueden a l e ga r es t as excepciones; para lo cual en c ontr amos as i

dero, o me jor dicho l a so lución l a encon t r a mos en e l f und amento doc- 

trin a ri o pa r a l a a l ega ción de l as excepc i ones dil atoria s , que puede n 

pres ent a r se antes de contest a r l a demanda o El Art. 130 Pro viene a 

con firmar l o a nt e rior, y dic e: HE l dema ndado deb erá a l egar de un a so 

l a vez tod as l as excepciones dilatori as que tuviere , dentro del térmi 

no seña l a do pElr El l a contestación de l a dem éJ ndao oo ll 

El "rto 429 vi ene a r eso lve r l a duda que exist i a e n e l Código derogEl

do, e n el que era necesa rio busc ~ r c omo asidero , lo dispuesto en el -

Arto 340 de l mencion a do Códi goo Ahora ha quedEl do compl e t ame nt e di lucl 

dado l a cu es tión, por l o qu e rest a sol ament2 Qc l a réJr que cu ando dic e 
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el Arto en comento, liLAS DEM AS EXCEPCImJESII no se hace distinción en 

tre l as excepci~nes dilatorias y l as excepciones pe rentorias, y por -

consigui e nte, debe entenderse que cDmprende a ambas, y el Juez deber6 

resolverlas en la sentencio principa l . Pero a quí l o 6nica modalidad -

es en cuanto a la pruebo . Téng ase presente que en el C6digo anterior 

no habí a término pro ba torio, como suce de en el Código vigente, (Art. 

435): 11 •• o el Ju e z 8b rir¡J a prueb8s por tres días ll
• 

El cont enido anterior se ana liz ará con mós deta ll e en e l tema siguie~ 

te, por lo cual se dejo hast a aquí todo lo r2fer~nte a las excepciones 

ya mencionadas. 

30 CDNTE STACION DE LA DEMANDA Y ARREGLO CON CILIATORIO : 

Admitida que ha sido l a dem8nda de conformid ad con los requisitos exigi 

dos por lo ley (Art. 379) y en l a misma audiencia si f uere posible, se -

resolverá ordenando que se cite al demandado pa ra que en e l día y hor a -

que s~ seña l e, c omp a rezca a contestar la demanda en form o verbol y tam

bién citar~ a l demandan te pa r a e l mismo dí a y hora, a fin de celebror 

conciliac i6n , como lo prescribe e l Arto 426, en su parte f in a l . La cita -o 

ción qu e se hace a l demand a do pa ra que compa rezc a a contestar 18 demanda 

en form a VERBAL, conti e na el pr ocedimiento qu e rid o por el Legislador 

cuando se dese a que el demandado se presente person a lmente a contestar -

18 ciem8nda ilverbalmente il
; lo anterior tiene e l propós i to de reunir i3 am

bos par te s Bn presenci a de l Juez , y en ese momento, después de contestar 

l a demanda, se int ~ nta l a concil iación. Las posibilidades de c onciliaci6n 

en este juicio est6n después de contest a da l a demanda . En el procedimie~ 

to ordinario l a citación a c onci l iación equiva l e a l emp18zomiento y sólo 

después de l a audi en cia conciliatoria es que se puede contestar l a dema~ 

da. En el procedimiento Ordinario l a citi3ci6n o concili ación eq uivale a l 
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Gmpl azom i ento, y só l o desp ués de l a a udienci a co rl c i liato ri o es que se 

puede contGstar l a dernando, como l o estat uy e e l Art. 385 . En e l j uici o -

de Unic a Ins tancio no hoy citoc i6n o c~ncili oci6n; l a r es puesta que da -

e l demond ado o l o acción promovida por el ac tor , const i t uye lo co ntesto

~ón de l o dema nd o ; l o c ua l e l Leg i s l odor l a condici ona en e l s~ n ti do de 

que seo vertid a en fo rm a ver ba l poro os i int ent a r lo conc ili ac ión 

La ant e rior invers i ón en e l pr ocedim i 2n to en cu an to 01 in tGnto de l o c on 

cilia c i ór., podrío obDdece~ o r ozones doctr inar i os por o esto c l ase de ju~ 

cios, o se podrí a interpr Gt or como un l a psu s del Legis l ador? En c u ~ n to o 

l o prime r o , he consultado l o op ini 6n de entendidos en l o mater i a y que -

han hecho de l Dere c ho Labora l su espec ialidad, y en honor a l a verd ad no 

han encontrado razón a l gun a . 

Tan es así, que conforme a l procedim i ento l a boral Co l omb i ano, l a conci-

liació n pod r~ i ntent arse en cua lquier t iempo, AN TES o DESPUES de presen

tars e l a demanda ( Ar t. 19 del Código Pr oc es al del Traba jo ) de maner a que 

las partes en li t i g io goz an de l as más ~amplia libertad para ponerl e fin 

a l dif e rendo mediante la conciliacióllo 

Si por ot ra pa rte, pensamos en un l aps us de l Legis l ad or, o que así lo hG 

ya que r i do, o m~s bien s ea un a sup ~ r f ici a lidad, podemos en c ontrar un a 

reSp u2sta en l a propia na t uraleza br e vísima del Juici o de Uni c a In stan--

ci a . En dicho juicio no hay una determinac ión especí fica de l a neces id ad 

de l a audiencia c oncili atoria; se cita a l demandado para que con teste l a 

demanda y que en un a forma secun dar i a , en es a mi sma audie ncia es que se 

aprovec ha para que e l J uez trat e de avenir a l as pa rtes. 

La contestaci6n de l a deman da tamb i~ n puede ser ¡ip r esunta l¡; y es el caso 

cuando el demandado no se presenta en el día y hor a señalado para conte s 
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tar la demanda, presumiéndose que el demandado ha querido contestar l a -

demanda en sentido negativo, según lo prescribe el Arto 427, continuándo 

se el juicio en rebeldíao 

Pero si es el actor el que no comparece, entonces se continúa el juicio 

sin su asistenciao Lo anterior es así, porque en la mayoría de los casos, 

es el trabajador quien demanda, por ser el económicamente débil o 

La contestación que hac e el demandado 01 concurrir personalmente al Tri-

bunal, puede ser en forma afirmativa o negativa. Por la primera se da el 

allanamiento que consiste en la conformidad con las pretensiones del ac -

toro 

En este caso el Juez no tiene más que dictar s entencia sin pasar por la 

fase prob a toria del juicio, qued ando así finalizado el conflicto, todb . . 

de conformidad con los principios de celeridad y economía procesal, Art o 

230 Pro 

El allanamiento se tipifica cuando hay conformidad con las pret ensiones 

aducidas por el actor 2n su demanda. Al re s pecto e l proces alista urugua-

yo Cuture, nos dice: IIEl allanamiento coincide con lo confesión cuando -

se trota de un r econocimiento del HECHO, pero difiere en que no Hay con-

fesión del DERECHO, pues el allanami ento comprende e l reconocimi ento del 

hecho y del der ech o invocado por el adversarioo ¡¡ (1) 

Tambi6n el demand ado puede r econocer lisa y ll anamente el hecho en toda 

su integridad V en lo misma formo que lo ha pl anteado el actor. Estamos 

así en pres enci3 de l a confesión Simpl e . En vías de e jemplo, tenemos, un 

trabajador demanda a su patrono reclam§ndole indemnizaci6n por despido -

sin caus a leg al y demss pres taciones; en su demanda manifies ta que fue 

desp edido sin haber ninguna causo justificada , s eAolando di a , horo y lu 

___ 9~E_~~~9~~_ !~~ .. ~ ~~e~~!Q ~~ Al contesta r la demanda el patrono dice: que -

(1) Eduardo J. Cuture, Fund amento de l Derecho Proces al Civil, 30. Edición , 
pógina 207, Editoria l Edi a ro 
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ciertamente el trabajador tal fue su empleado y que lo despidió en el lu 

gar, día y hora que señala en su demandao 

Cuando el demandado contesta afirmativamente l a demanda, se da el caso -

también de la confesión calificada, cuando éste reconoce el hecho invoca 

do por el actor, pero con agregaciones que se refieren a circunstancias 

o hechos cDet ~neos con el nacimie nto del hecho objeto de la confesión di 

ferenciándolo así de lo alegado por el actor o El siguiente ejemplo nos -

esclarece mejor lo dicho, y así tenemos que un trabajador demanda a su -

patrono aleg ando que f ue despedido sin ninguna causa legal, en lugar, 

día y hor a que seña l a y pidiendo que se le pague su indemnización corre~ 

pondiente, el patrono a l contestar la demanda mani f iesta que efectivame~ 

te despidió a su demand a nt e en el lugar día y hora que se ñala, pero que 

lo despidi6 porque dicho trabajador se presentó en estado de ebriedad . -

Como puede verse, hay un hecho coetáneo al nacimiento del hecho que dio 

motivo a l a demanda, e l cual es el de que el tra bajador ll egó ebrio a 

sus labores. 

y por 61timo te nemo s también lo que se entiende por Con f esión Compleja -

que es aquella en que el confesante r e c onoce lo a le gado por su contrario 

en lo que se re f iere al hecho material, o su clasificación jurídica, a -

los efectos del derecho que en su nacimiento produjo el hecho, pero ag r~ 

gando otros hechos extraños, conexos o inconexos al nacimiento del prim~ 

ro, ~xtinguiendo los efectos de éste . El ejemplo más sencillo es el de -

un tra~a j a dor que demanda a su patrono por despido sin causa l ega l, po r 

lo que pide se le indemnice y se le paguen las demás prestaciones socia

les. Al contesta r la demanda el patr ono, manifiesta : que efectivamente -

ha despedido de su fabrica a l actor, pero que pre viamente le pagó lo que 

le corresp ondía en concepto de indemnizaciones o Así el demandado confie-
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S8 81 despido y por un acto posterior conexo, ext inguió l a acción que t e 

nía el actor o 

Ahora veamos la s ituación cuando la demanda es contestada en f orma ne ga

tiva por parte de l d emandado; ante esta situación corresponder§ a l actor 

probar lo s tlechos alegados en su demanda seg6n lo dispone el Art. 257 p~ 

La conciliaci6n 8S un act o procesal dentro del juicio l ab oral que tiene 

por principio, disminuir los conflictos de tr abajo, dando por terminadas 

las diferencias entre actor y demandado, para lograr así l a armonía en 

tre capital y trabajo o 

En la Legi s l aci ón Español a se contempla dos clases de Conciliaci6n, l a -

llamada Concili aci 6n I/S indical!l y la Conciliación propiamente dicha en 

el juicio Ordinario o 

La primera tiene una naturaleza NO procesal, a pesar de la dualidad de -

partes, pero l a s pretensiones de ~stas no se encaminan a l a comp e t enci a 

de un Juezo 

El organismo conciliatorio qUE est§ fo rmado por l as J un ta s de Concili a- 

ci6n sindical, inte rp on e sus buenos oficios con mi ras a obt ener un a ave

niencia justa entre las partes, pero a l mismo tiempo éstas Juntas c are- '· 

cen de los poderes coerc i tivos para dirj.mir sobre e l curso de l as mismas 

e n caso no lo gre l a av eniencia sobre e l caso contravertido o Como se ve , 

l as Juntas de Conci liac i 6n Sindical desarrollan una actividad PRE-PROCE 

SAL, en c am in ada a obtener una so luci6n al caso propuesto sin nece sidad .. 

de l a in ter vención de un tercero con capacidad jurisdiccional para diri -

miro 

La actividad conciliatoria sindical se desar rolla sobre una materia cuy OS 
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limite s son id ~nticos a la jurisdicción de trabajo. 

Cuando la actividad concilia t ori a obtiene un result a do posi ti vo, lo que 

s e da en ll amar conci l iación con ave nencia, ge neralment e se materializa 

e n una transacción, o sea en un contrato mediante el cual l as partes ev! 

tan l a provocación de un pleito, ya sea dando, prometiendo o reteniendo 

alg oQ 

Cuando el resultado conciliatorio es negativo, o sea la conciliación sin 

avenencia o intento frustra do de conciliación, viene a constituir un re

qui sito previo, para l a tramitación de cualquier proceso labor a l. 

El proceso ordinario comienza mediante l a interposición de la demanda, -

la cual es admitida por el Magist rado desp u ~s de haber ll enado un a serie 

de presupuestos. Una vez admit i da, e l Magistrado señala dia y hora para 

los efectos de la conciliaci ón y juicio y cita a las partes para inten--

tar l a conci li ación. 

En l a legi s l ac ión española se pu e de dar e l caso de que a petición de am

bas parte s , el r"1ag i strad o puede suspender i1 por una solo vez l l lo s actos -

conciliatorios V citar nu evamente dentro de diez dias h~bil es siguientes 

a la fecha de suspensión, e incluso el Mag istrado puede suspender V vol 

ver a citar a petici6n del demandante que a l egue justo motivo pa r a su no 

competencia. 

Si el actor no comparec e V en su oportunidad no a l ega justa c a usa para -

su incomparecencia, e l Magistrado tendr~ por desistida l a demanda , pero 

si es e l ~mandado e l que no comparece, entonces el procedimiento es dis

tinto, sin declarar su rebeldí a se celebra el juicio y el proceso ll ega 

a su fase fina l mediante la sent encia, sin qu e el dem~ndante quede rele

vado de la alegac ión y _pr ue ba de sus de rechos. 
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La citaci6n que ~Iace e l Mag istrado es para los ac to s conciliatorios. Y -

es precisamente en este mom~nto del proceso ordinario de trabajo cuando 

se intercal a e l proceso especial cOflciliatorio, e l cua l t i e ne por propó

s i to, evitar mediante un acuerdo, que se produzca en un futuro, un proc~ 

so de co gnic ión . 

Una vez que han comparecido l as partes ante e l MagistFado , ~ste intenta

r~ l a conciliación adv irtiendo a las partes cu§les son los derechoG y 

obligaciones que l es corresponden. 

Durante l a conciliación e l actor har§ una exposici ón sumaria de sus pre 

tens ion es , las cua l es ser§n conoci das por e l demandado, y seg6n l a pos i 

ción que adopte ést e , todo a presencia del Magistrado, quien lo s exhorta 

rá para que de pon gan sus quer~llas y se concilien, lo cual a veces se lo 

gra, t anto en la conciliación Sindical como también en el procedimiento 

ordinario. 

Lo s efectos de l a concili ación son: a) si se obtiene la conciliaci6n en

t onces, todo lo convenido se doc umen ta en un acta, y as1, es eje cut ab l e 

todo lo que se acuerda. b) si no se lo gra l a conciliación, se tiene por 

intentada sin efecto. 

y aqci precisamente es cuanrlo corresponde a l Mag is trado decidir en qué -

momento debe e ntenderse fracasada la concili ación . 

Si no hubierQ avenienci u en dicha conciliación, se pasa seg uid amente a -

juicio. 

Antes de profundizar un poco sobre el contenido de la concili ación, creo 

conveniente hacer algunas conside racione s sobre el concepto @e la misma, 

y asi tenemos l a definici6n qu e nos brinda Trueba Urbina y qu e dice asi: 
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¡¡Como la aveniencia que, sin necesidad de juicio, tiene lugar entre par o
-

tes que discuten acerca de sus der echos en un caso concreto, y de las 

cual es un a trata de entablar un pleito contra la otra -contin6a el 

autor diciendo- Por tanto, entendemos por conciliación los actos de l as 

partes que por s i mismas, o con int~rvenci6n del ór gan o jurisdiccional -" 

del Estado, previenen un conflicto medi ante arr~ g lo amistoso qu e no l e -

sione los derec hos sociales consagrados por las l eyes de prote c ción y 

auxilio de los trabajadores . \!(1) 

a) OR IGE NES DE LA CONCILIACION: 

La Revolución Francesa dio c8bida con entusiasmo a la institución de 

l a concili ación, siendo determinantes los escritos de Voltaire, quien 

entre otras cosas man i fes taba : ¡' Cuando do s hombres quieren plei cal' el 

uno contra e l otro, son obli gados a ir ante el Tri bunal de los Jueces 

Conc il iCJ[IGn~ s, llamados -Hacedores el e Paz=l¡ (2) 

Sus antecedentes tambi~n los encontramos en l a Igl esia , la cual siem-

pre ha conside rado los pleitos c om o fruto de las pasiones huma nas, p~ 

li9rosos para l as fortunas y l as familias y contrarios al espíritu de 

d "dd d d b '"1" (3)[ 1 8 "11 0 t paz, e carl 3 y e mans2 um re evange lcas. - n a· 1J la encon ~~ 

mos el siguiente pas aje: Hy a l que quiera ponerte pl eito y quitart e -

la túnica, déj a l e también l a capa '; o 

En España , en un a instrucción dirigida a los Correg idor es , se les 01'-

denaba que evitaron e n cuanto le s fuere posibl e, los pleitos procu ra~ 

do l a aveniencia entre las partes, con el fin de que las cosas se re-

solvieran en forma amistosa y volunt a riamente ; para lo grar lo anter~~ 

(1) Alberto Trueba Urbina, Nuevo Derecho Procesal del Trabajo, 2a o Edic. a~ 
tualizadéJ, pá gi na 190, Ed itori a l Porr6a, SoAo, fJ!é>xico, 19730 

(2) Carta escr ita po r Voltaire en 1745, ci ta en la obra de Mi guel Gerardo -
Sa lazaro Curso de Derecho Procesal del Trabajo , 2aoEdic.pgo156,Ed. Temi su 

(3) Biblia : San Mate o 5: 40 p ~ Qino 961, Edito Publicaciones Españolaso 
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los Corregidores deberian hacer uso de l a persuasi6n y no dando por -

terminado su in tento, sino después de emp l ea r todos los medios persu~ 

sivos a su alc~nce. 

b) FINES DE LA CONCILIACI ON : 

La conciliación, entre sus finalid ades persigue poner fin a l diferen-· 

do surgido ent re dos o m~s personas a través de un arreglo am i stoso; 

y adem§s, bu s ca evitar la instrucción del respectivo juicio a que da -

ria lu gar e l conflicto surgido en tre l as partes contendientes. Talvez 

aqui cabrian aquél afo rismo qu e dice: ¡;El proceso es un mal, y valE! ~ 

más un mal ar r eglo que un buen pIe i to . 1: 

La conciliación se fundamenta en el deseo de disminuir los litigios; 

ya en el curso de este trabajo dijimos que por medio de la contesta- 

ci6n se pu e de dar o no por terminado un juicio de Unica Instancia. La 

con testaci6n pUE!dB s e r afirmativa, tomando la s caracteristicas de : 

allanamiento, con fesión simple, confesi6n calificada y confesión com

pleja, lo cual ya analizamos en el curso de este trabajo con sus eje~ 

plos respectivos, por lo que omitimos repetirlo en esta oc asión . 

Pero si la contestación de l a demanda se hace en forma negativa, es -

a l actor a qui 2n incumbe probar lo s hachos alegados en la demanda, de 

acuerdo con el Art. 237 Pro liLa obligaci6n de producir pruelJas corre~ 

ponde al actoL l i En este c aso, e l juicio dE! Unica Instancia es igual 

al juicio civil pasando de la conciliaci6n, y si no hay acuerdo, a la 

fase probatoria . 

Entre los arreglos conciliatorios a que pueden llegar l as partes se -

pueden ci tar por e j emplo, e l reinstalo del trabajador 3 sus l ab ores o 

un a soluci6n apreciable en dinero. 
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Si l a solución se enc am in a por el reinstalo, dicha proposición debe _. 

ser sin ninguna condici6n y adem~s, ser le gal; lo antBrior quiere de-

cir que no vaya e n menoscabo de lo s derech os consagrados a favor de -

los trabajadores. Cuando se dice que no sea condicionada, seria el c~ 

so cuando e l patrono ofrece e l reinsta lo pero con l a condición de que 

el traba jado r sacrifique s u ant igü edad . 

Cuando l a solución propuesta es una cantidad de dinero, ha sido prác·· 

tica de los Tribunales que l a conciliac ión se considera como satisfac 

toria, cuando la cantidad of r ec ida y aceptada, llegue a ser i gua l a -

un cincuenta por ciento o m~s, de la suma que por l ey t iene derecho -

el trabajador. Y se ha ll e gado a s entar e l precedente de que en tales 

casos no hay renuncia a los derechos consagrados por las leyes a fa-

vor de los trabajadores, aduciendo que a l inicio del juicio de Unica 

Instancia, lo que l e asiste al tr ahajador es una mera exp~ctativa de 

derecho. 

4. LOS DIFER EN TES MEDIOS PROBATORIOS EN EL JUICIO DE UNICA INSTANCIA: ANALI 

515: 

IIProbar es eje rcit8r un derecho ll (1) y por lo tanto, es el interés s O-OJ 

cial el mo t ivo que induce al l egis lador a estab lecer los me dios probato -

rios, lo s cua l es no quedan al arbitrio del Juez ni de las par tes señalar 

los en cada cas o concreto. 

Asi tenemos que quien solicita l a tute l a juridica del Estad o, lo hace 

con l a certeza de que las pruebas que us ará en e l litigio son lo suficien 

tement e eficaces para l a demostración del derecho demandado y que por 

consiguiente, su contraparte en su def ensa, sólo podrá invocar esos mis-

mas medios de prueba. 

(1) Migue l Gerardo Sa l azar, Derecho Proc esa l del 
na 346, Editorial Temis. 
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Para e l establecimiento de los medios de prueba, transcribimos lo que al 

efecto inserta en la obra de Derecho Procesal del Trabajo, M. G. Salazar 

y que dice: IIEl l egislador atiende al critErio universal de los modos co 

mo el homb re puede obtener o 3dquirir en juicio la certeza; l os fija pU 2 ~ 

f und á ndos e en l a manera genero l de ser de l o naturaleza humana, y en l o 

constancia de l as l eyes f í s icas , seg6n los métodos de inve s tigaci6n cien 

tífica e h i stórico y sob r e l as bases del proceso l ógico. tI 

De manera que los medios de prueba estab l ecidos e~ la Ley se fundan en _. 

todas l as fuentes naturales de certeza. 

En los juicios labora l es son admisibles todos los medios de prueba esta-

bl ecidos en la ley. Pero también hay que tomar en cu e nt a que dentro del 

articulado del Juicio Especial de Unic a Instancia, si bien el legislador 

no hace una se l ecc ión de pruebas , pe ro si cre a requis i tos de admisibi li -

da d de dichas pruebas. En el Art . 436, establ ece que el Ju e z está oblig~ 

do a r ecibir 6nicDm~nte l as prue bas que específicamente se l e prometan -

en el primer día prObatorio. Como pu ede vers e, l a l ey no le riice al Juez, 

usted admitirá e n prime r lu ga r talo cual prueba en un orden prc l ati vo -

de l as mismas. Además se do otra norma m~s7 qU B dichas prue bas no impli -

qu en l a pro lon gación de éste , es decir del t~rmino probatorio. 

El proceso l aboral se fundam~nta en tres princi pios que son: tecnicismo, 

rapid ez y economía. (1) 

El tecnicismo s omete al proceso a r eglas precisas a las cuales deben su-

jetarse tanto los litigantes como los Tribunal es , como una suprema garan 

tía de unos y otros. 

(1) Juan Manuel Men~ndez Pid al, en obra de De r echo Procesal del Trabajo de 
Mi guel Ge rardo Sa lazar, 2a . Edic. p6gina 348, Editoria l Temis. 
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La rapidez es tan necesari a en el proceso labora l , puesto que un a justi

cia administrada con l ent itud, resulta prácticamente ineficaz; y por úl 

timo, la ec onomía tiene ta l relevancia en esta clase de conflictos en 

atención a l as personas que acuden a los Tribunal es , y que por consigui e0 

te l a gratuidod del pr oceso se mantiene hasta l a fose de l a ~jecución de 

l a sentencia . 

Vol viendo a l principio de este numera l, tenemos que l as pruebas que pue

den pr ese nt a rse en un juicio l aboral y recon oc idas por la l ey, son: 

a ) Instrumenta l ; b) Testimonial; d) Inspecci6n ocu l a r o persona l ; e ) El 

Juramento; f ) La Confesi6n; g) La Prueba Pr 2suncion al y h) La Pericial. 

Como ya dij e anteriormente , el C6digo Labora l no hace un a se l ección de -

pruebas, a cept ando una s y de sechando otras, pe ro si hace un par6ntesis .. 

a l fijar clara y concretame nte requisitos de procedimi en to : qu e se prom~ 

tan en el prime r dia del término probatorio y que no impliquen l a prolo~ 

gac i6n de dicho término. 

Veamo s e n qu6 casos l o ley procesal d e Trabajo permite prolongar e l tér

mino probatorio? El Art . 438 regul a el incidente de l as tachas, las cua

l es deben proponerse y prob arse dentro del término de tre s días. Pero 

aqu í se da la exc epción a l a regla ; s i los testigos propuestos e l primer 

día probs torio , son examinados e l último día y durante su deposición son 

impugnados por la contrapa rt e de l que ofrece l a prueba es precisamente .. 

en este c aso que e l Leg i s l ador conc ede dos dí a s m~s a l término de tres -

dí as p8ra l a prueba espeaia l de tachas. 

El caso anterior de l a pro long ación del término probatorio gua rda íntimo 

relación con lo que dispone el Ar t. 41 2, en el juicio ordinario; pero 

veamos que e n este mismo juicio ordinario se r 2g ul a también aq uella 6i 

tU8ci6n que con temp l a el ~rt. 411, que dic e : liCuando 18 parte hubiere es 
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tado pront a a presentar sus testigos dentro del término probatorio y por 

alg una causa independiente de su voluntad no se hubieren examinado, deb~ 

rán recibirse sus declaraciones dentro de los dos días siguientes al úl

timo del término. 1I 

Ahora bien, si este mismo caso se diera e n el proceso espec ia l del jui-

cio de Unic a Instancia, en que la prueba única del act or consistiera en 

la deposición de dos testigos fidedignos, y habiendo sido prometidos du

rante el primer dí a del término probatorio, por razones de trabajo del -

Tribunal sus dichos fueron poste rgados has ta el último día por haber 

surgido a lgún impedimento en el testigo, por ejemplo: fue detenido por -

a utoridad es de segurid ad pública equivocadamente; y cuando al fin se pr~ 

senta al Tribuna l e l último día del t~rmino, por mil motivos en el Juzg~ 

do no se le puede tomar su de posi ción a pesar de estar a tiempo. Cómo se 

re~olveria est ~ situación? El Art. 437 proporciona l a sOluci6n, cu ando 

dice: IIEn esta clas e de juicios tendrán lug rH las presunciones estab l ec_~ 

das en el Art. 414 y la ap licación de todas las disposiciones r eg ulado -o. 

ras del juicio ordinario de trabajo que resulten aplicables y comp8tibles 

con su natura leza. 11 

Después de hacer un an§lisis de los a rticulos anteriores que tienen rele 

vanci a en cuanto a la f orma de reci bir las pruebas sin hacer distinci6n 

entre cada una de e ll as , paso en seguida a analizar una por una , dentro 

del procedimiento l abo ral. 

a) PRUEBA INSTRUMENTAL: 

Esta prueba puede consistir ~n docum~nt~)s públicos, auténticos y pri

vados que sin nece sidad dB previo reconocimiento, hacen plena prueb8, 

salvo el incidente de fa lse da d. 
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De ocuerdo con el Art. 402, los instrume ntos privados, sin necesidad 

de pre vi o r 2conocimi e nto, y los públicos o aut~í1t ic(]s, ha cen ¡llena 

pruebG; sa lvo qu e SGan rechazados como prueb a por e l J uez e n l ~ sen -

tGncia de f initiva, pre vios los tr6m ites del i ncid ent e de f a l sedad. 

Pero si en ve rdad l os documento s privados como l os públ i cos (] a u t é n t~ 

cos ha c en pl ena pr ueba, sin embargo en determin adas situacione s , di

chos doc ume n tos ti enen qu ~ revestir dete rminad a s moda lidade s pa r a sur 

tir Gfec to como plena prueb a en e l juicio, osi tenemos por ejemplo ul 

caso de re nunc ia de un t r a baja dor, es preciso que l a r enu nci a se haga 

por escr ito empl ea ndo pa r a el lo l os formu l ar io s proporcionados por -

l o oficina correspond i ent e de l Ministerio de Trabajo y Prev i si6n So

cialo por IDS Juzg ad os de lo Laboral o de Pr imera Inst anci a con comp e - ·

te ncia en 10 La boral; dichos formularios tienen vigencia de diez d i as 

cont odos de acuerdo con la raz6n puesta a l pie. Lo ant erior obedece a 

un a pr§ctica po t rona l c onsist ent e e n que al mome nto de da r trabajo a l 

obrero l e hacian firmar en bl anco su ren uncia, burl and o as i l as l ayas 

que prot2gen a l trabajador . 

En este ord en pueden citarse tamb i én los recibos de pag o de pres t a ci~ 

nes po r des pido y 13 termi naci6n de l contrato individual de trabajo .

por mutuo con sent i mi ento de l as pa rtes. 

En cuan to a los documentos auté nti cos que no hacen fe en ma te ri a de -

trabajo, S~ da el c as o por ejemplo de los informes practica dos por 

los Insp ~ c t or es de t r abajo, lo s c ua l es no t endrán va lidez e n los j ui

cio s y confl ictos l aborales, Art . 597 . 

La prue ba doc umental pu e de se r presentado a l interpon e r l a demanda o 

a l contes tar l a demanda, o en cualqui er estado del juicio. Ant e el V D 

- ~~-_.- - -- -~-------------------------
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cio de este proced i miento especia l , GB ap l ica ~n forma sup l e t oria l o 

que dispone e l Art . 270 I~ ro que dice: "los instrumentos de lJe rl presen 

t arse con l a dema nda o con l a cont ~stación, y en caso de no tenerlos 

l a parte n su disposición, podr6 prcB en tar l os en cualquier estado de l 

juicio, a ntes de l a s Entenci a y en cua l qui8ra ele l as i nstanci as v o o il 

El anter i or ar t í cul o se relacion a con e l Arto 602, '.IEn l os ju ic io s \j 

conflictos de trabajo se ap licar6 n , en cuant o fueren compatibl es con 

l a nat ura l eza de 6stos , l as d i sposici ones del Código de Pr oced i mie n-

tos Civiles que no contrarien e l texto y 105 principios pr oc esales 

que este libro cont i ene . !; 

De esta ma nera a r mo nizamos l as sit uacion es u todas l as pru e bas, \j en 

particular, ~n cuant o a que el Código de Trabajo no co ntiene d i sposi 

ción espec i al qu e 2stab l ezca en que momento de l procedimiento puede n 

pres e nt~rsE l as pru~bas inst ru me n ta l es. 

b) PRUEBA TE STIMONIAL: 

l o pru eba testimoni ol es aq ue ll a qu~ e s produc ida a través de las de 

posicion es de t est igos. Pasaremos por a l to todo lo relativo a l as 

cualidad~s de los testig os , por ser otro e l motivo de nuestro enfo-

qu e . Siendo e ~ t a cl ase de prue ba l a que tiene m§s empl e o dentro del 

Proc edim i ento Laboral, pos i bl emente por l a facilidad de su aportaci~o 

Hoy un a s i tuaci ón int ~ resant e e n c uanto a l a forma de pres en taci ón -

de lo s test i gos , por lo cual recurr5_mos a l Art o 409, 1ICada un a de 1 38 

partes podr~ pr esentar hasta cua t ro testigos para coda uno de los 8 1' 

ticulos o punto s que deban r es olverse , \j en ning6n caso se permitir§ 

l a pr esEmtélc ión de mayo r nLlmero o v." 

Jur í dic am2 n t~ no hay explicación alguno sob r e l a limi tación para un 
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det8rmin odo núm~ro d~ t est i gos , en ~Gt~ coso , cuat ro. PU8S ton arbi

trario r esult a pr2s~nt a r cuatro t8stigos para l o demostración de un -

h8cho como l e serio ocho o m6s. Poro con todo, hoy qU B t Bner pres Bnt8 

que el Juez no es t 6 s uj ~ t o a un o t orifo l ega l de prue bas paro su eva

luación 8n los juicios labor a l es , y qU8 ademQs, es noto es ~nci a l en -

el procedimiento l a boral, l a bre ve dad en 13 tramitación de los juicios 

de esto cl ase, y por ende, s e comprende que dicha limitación sólo tie 

ne por obj e to agilizar el juicio y evitar al mismo tiempo qu e las paE 

tes se va lgan de este medio probotor~o para dil a tar los procesos. 

Para probar l a ve rdad sobre un hecho controve rtido, qU8 influy a sobre 

la aplicación d8 l a norma legal al caso debatido, un solo testimonio 

puede bastar siempre qU8 satisfaga l o sono critica de éSt8, y por el 

contrari o , con el núme ro mQ ximo de testigos odmitidos no se logre de

mostrar l os hech os pre t endidos sobre dicho pru e ba y producir la con-

vicción en e l j uzg ador. Con la pru8ba t es timoni a l no basta probar la 

existencia del contrato individuol de trabajo, sino que e s preciso, -

mediante l o deposición de testigo s , probar que existió la r e l ación d8 

t,r a bajo; pues un CJ cos o BS r:¡u~ s e haya fi r mado un contrato y otra, 

que el trabaj ador hay a dado principio a l o prestación de sus serviclls 

subordinados 01 patrono por m6s de dos dias con s~cutivoso 

En cu anto a las tachas de testigos , ya en la part e pertinente de este 

t rabaj o ade13ntamos c onceptos, por lo cua l ya lo da mos por dicho. 

c) PRUEBA PE RICIAL 

Lo pru ~ b G pericial tiene lugar cu ando e l J uez considere qu e es n e ces~ 

rio que un Perito aseso r e sobre as unt os qu e requieran conocimientos _. 

especiales. El Perit o viene a s ~ r un Auxilior muy importante para el 
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J uez pero nun ca se c o n sidera r~ e l J uez mismo, pues no s iempre s u d i c

tame n es obligator i o pa r a e l J ue z . S i c iertamen te e l Perito sabe m6s 

que e l pr op i o J uez sobre un as un to t~cnico o cientifi c o dete r minado, 

pe r o pa r a l a co nv icción , es de c i r , para l A eva l uac i6 n j uridic8 de l h~ 

ch o , l e c or responde hacer l o a l propio J uez, V s i &s te l o ace pt8 , es -

por l a c onvicc ión qu e e l d ic ta ~e n l e produce. 

Cu ando e l J uez ti ~ne en sus ma nos l o s oluci ón de un caso o li t i g i o , y 

paro mejor proveer, est ima necesa r io los c onoc im i entos té cnic os , cie~ 

t i f ic os o pr ~ c t i cas es pec ia l es, en to nc es se ha c e as is t ir a un Per i to . 

Es i mpos i bl e que un J uez posea l os c onoc i mi en t os univ ers a l es sobre 

l as va r i adas mate ri as que s on sometidas a s u deci s ión j uri s d icc iona l , 

por l o que l a inst i t uci ón de prueba pericia l a por t a l a s i stem3 t izacién 

de c on oc i mi en tos especia l es pa ra que el J uez j uz gue con mejor ac iert~ 

El em pl e o de est e med i o prob3tor io est~ c ond icion ado a tres r eq uis i -·

tos que son: a) qu e l a cuestión sea de hecho ; b) qu e este hec ho t e nga 

r e l e va nc i a en e l li tig i o ; y c ) que pa r o s u esc13recimi ento y mej or 

ap r e ci a ci ón, se 3n i ndis pensab l es el auxi li o de conoc i mie n tos es pecia

l es . 

Esta c l as8 de p ru ~ b 3 , cons id~r an do l a ce l ~ridad que c ~ru c teriza a es

t e procedimient o espe c ia l , tie ne muy poc as pro bab il ida des de empl ear

se , scll vo que po r l a nat ura l e z El de l a c on t r overs i a, sea imp res cind i ·-

bl e su uso . 

d) PRUEBA DE I NSPECC ION OC UL AR O PERSONAL, O SIMPL EMENTE INS PECCION: 

Esta c l ase de pru ~ b a no t i en~ may or re l e vanci a dentro de l ha c e r de 

nues tr os Tr ibun a l es, l o a nteri or no obede c e a que ex i sta a l gun a prohl 
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bición al respect o , sino por su dificultad que en l a práctica presen

t a esta clase de prueba, y más aún dentr o del Juicio de Unica Inst3n

Ci D, qU E se corac t e riza por l a c e leridad y economiB e n su proced imi~~ 

to o 

En lus procesos l abora les puede resultar de sumo inter6s, según l a ma 

teria qu e constit uy e el objet o de l a controvers i a , qu e e l JUez se 

traslade a l lugar del trabajo corresp ondiente , para aprec i ar determi

nados det alles t~cnicos o circunstanci as especiales para e l esc l a reci 

miento de los hechos. 

La inspección ocular a l as f ábr icas por e jemplo, constituye un eleme~ 

t o valiosisimo de convicción par a e l Juez, qui e n podr~ comproba r l a 

veracid a d de determinados hechos, en donde l a s acc ione s ejercitadas -

s e fincan en modificaciones de l as condiciones de trabajo , higiene o 

seg uridad, occidentes de trabajo, e nfermedades profesiona l es , etc . 

En la ins pección a los es t ab l ecimi e ntos el Ju ~ z pu ede exam inar pl a ni 

llas y otros comproba nt e s de pago, que segGn e l Art. 138, est6 obl ig~ 

do a ll e var el pat r ono . 

La insp ecci ón ocul ar pu ede ser de ofic i o y o petición de parte; esta 

última el Ju e z l a puede considerar impertine nte según su criterio. 

e ) EL JUnAMENTO : 

El juramento es una declaración solemne que hace un a persona e n base 

a su fe r ~l igios a , o su hnnorabilidad, de qu e su dicho es l a verdad. 

El jura mento puede se r ESTI M~ TORIO y DECISORIO. 

El juramento est imatorio tiene lugar cuand o se trat o de probQr un a 



obligación; ya qu~ en l a pr~ctic ~ se pres enta n casos en los cua l es 

l a obl iga ción a que puede estar sujeta e l patrono no se podri a c ono --

cer sino a travé s del juramento estimatorio. Asi tenemos a modo de 

ejempl o, e l c aso en qu e e l t r ~b ajador es qu i e n int e rpon e l a demand o y 

en e l t~rmino probatorio pid e, por conducto del Ju e z, a l patrono que 

exhib a l as pl anill as o r ec ibos de pago , y cuan do e l patrono no hoya -

pe r mit i do l a exhibici6n de ta les doc umentos, en tonces e l trabajador -

t e n dr~ de r e cho a pr es t ar juramento estimatorio diferido por e l J uez,-

a nt e lo imposibilidad del e xamen de los documentos y ante l a actitud 

neg at iv a de l r efer i d o patrono . 

f) LA CfJNFES1DN: 

Chiovencl a nos da C! l siguient e concepto de c onfes ión: (1) IIE s l a decl a 

r ación que hace un a pa rt e de l a ve rd ad de los he c hos firmados por l a 

con t r aria y que perj ud ic cm a l q ~e con f i esao 11 

Como s e puede a pre ci a r, l a con fes ión vi e ne a constituir un a limita--

c ió n a los pode r es del J uez , pu es l a confes ión ha c e pl ena prueb o en 

cont ra de ~ quél qu e l a ha c e. 

La efi cie nci a de l a con fes ión es t ~ supeditada a condiciones de capa-

cid a d ; l o ant e rior qui e r e decir que debe ser hech a por person as c ap~ 

ces d ~ obligarse. ~n e l proc ed i mi e nto l aboro l pu ede r endi r l a un ma-

yor de di eciocho a Aos . 

La confesión puede ha cerse ya se u 31 conte s t ar 13 demand a o en cua l -

quier eta pa de l juicio, a nt e s de l a sent enci a . 

Lo c onf2sió n pue de se r : c on fes ión s impl e , confesión califica da y c on 

fes ión compleja. 

(1) Giuseppe Chiove nd a, Instituc ión de Derecho Procesal Civil, Vol . 111 
p6ginu ¿ 3D. 
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La confesi6n s impl e e s a qu e ll a cuando el dema nd ado r e c onoce li sa y 

ll anamente e l hecho en toda su amplitud y contenid o en que ha sido 

propuBsto e l caso por e l a c tor; en vi as d ~ ejemp lo, t enem os que un 

trabaj ador dema nda a su pa trono re cl Q m~ndol e i nd emniz aci6n por despi·· 

do de hecho sin causa just i f ic ada, señala ndo dia, hora y lugar e n ~ue 

se efectuó e l despido. El patrono a su vez , a l contestar la dema nd a -

afirma que ci ertame nt e el actor fue su trabajad or y que f ue despedido 

en l as circunstancias mani f estadas por él, y que por consigui en te 

acepta ras consecuenci a s lega l e s a qu e haya lu gar en s u con t ra. 

Con fesi6n Califica da : se present a en e l c as o cuando el con fesa nt e re

conoce el hecho invoc ado por el contrario , pero ha c iendo a su ve z 

agr e gados que se re lacionan con lo s hecho s o circunstancias coet~neo s 

con el nacimiento mismo del hech o objeto de l a con fesi 6n, dif e renci§n 

dolo asi de lo alegado por el actor. El sigui ente ejemp l o cl ari fic a -

e s t a cl as e de con fesi ón, y es la s i tuaci6n cua nd o un t rabajador dema~ 

da a su patrono alegando que fue despe dido sin nin gu na c a us a l egal, -

pidi en do por lo tan t o que su patro no le pague l a indemnizaci6n corre~ 

pondiendo por lo tanto que su patrono l e pag ue la indemnizaci6n c o- 

rrespondi en te y dem~ s prestacione s co mo vacacion es y a~u inaldo propoE 

cion a les. Entonces el pat r ono a l cont es t a r l a de manda, dic e que cier ·· 

tamente despidió al trabajador en l os mismos térm inos que mani f iest a 

ést e en su demanda , pero que previament e pagó 01 trabaj a dor l as canti 

dades calculadas por l a Secci ón de Re l acion e s Obrero Pat ronal es de l -

Minist erio de Trabajo, presentando a su vez el acta leva ntada en es a 

oportunidad; y po r último, tenem os la Confesión Compleja, que es aqu~ 

lla en que e l confesante acepta lo al egado por s u dema nd ante en l o re 

f ere nte a l hecho material, a su cl~si f i cación juridica, pero a su vez, 

agreg~ndo l e hechos extra~os, c onexos o i nc on exos al nacimi e nto del 



73 

primero, que a l fi nal de cuentas vi ene a exting ui r los efectos de és

te. 

Como ejempl o, tenemo s l a dema nd a que hace un trabajad or a su patrono 

por desp ido dG hecho sin causa le gal, exigiendo i nd emnización y de 

m~s prestaciones labo ra les ; entonc es e l patro no a l contestar l a deman 

da, confiesa que ciertamente ha despedido al tra ba jador, pero qu e el 

despido obedeció a que l a obr a para la cua l f ue contratado e l t r abaj~ 

dor llegó a s u fase fina l , to do de acuerdo con e l contrato a plazo 

firmado al ef ecto. Con e l ejelnplo anterior se es t~ en presencia de 

un a c on fes ión comp l eja con hecho s conexos. 

Como e jempl o de una confesión compleja inc onexa tenemos e l caso cuan-o 

do el pa tron o al con testar l a demanda manifiesta qu e cie rt amente des

pidi6 a l t r abajador, pero qu e la rel aci6n que lo s vin cul aba era de na 

turaleza civil, pu e s el ve hículo se lo había da do en arrendamiento 

por un pl azo dBte r mi nado . 

La confesi6n compleja si se pr es ent a con hecho s incon exos, es divisi 

ble, pero si se presenta con hechos conexos, es indivi s i ble. 

Lo an terior se fun dame nta re l acionando e l Arto 502 del Códi go de Tra

bajo con el Ar t o 375 Pr u 

En e l Juicio de Unic a Instancia se puede absolver posiciones; precis~ 

men te el Art. 4 36 lo cont emp l a con l a sa l ved ad de que el pliego de p~ 

siciones se tiene qu e pres entar el pr i mer día de prue ba . 

g) PR UEBA PRES UNC I ONAL: 

Esta clase de pruebas no tenia una disposici6n expresa en el C6digo -

ant e rior, para s u inc lusión dentro del juicio de Unica Inst ancia. 
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Ahora aparece en el Art. 437 del C6digo vigent e , l a manifestaci6n ex

presa de que en esta clase de juicios tendr~n lugar las presunciones 

establecidas en el Art . 414. 

Al rBmitirnos a l r~ferido Art . encontramos l a primera presunci6n que 

consist~ en que, si e l patrono demandado no concurre a la audiencia .

conciliatoria sin justa causa, o concurri e ndo, manifestare que no es

tá dispuesto a conciliar, se presumirán ciertas (Presunci6n Legal) 

las acciones u omisiones imputadas en la demanda. 

También e xistirá presunci6n en contra del patrono en los juicios de -

indemni za ci6n por despido de hecho, cuando concurriendo a la audien-

cia conciliatoria, se concretare a negar el de spido , o no aceptare el 

reinstalo que s olicit ar e l trabajador. 

Las pr esuncion es pueden ser legales o judiciales. Las primeras se di

viden e n lega les propiamente dichas, y de derecho; y las judiciales -

para que puedan ser aceptadas como tales, debe n ser graves, precisas 

y concordantes. 

El C6digo de Trabajo regula la presunci6n de Derecho en el Art . 3, 

cuando dice: i' Se presume de der e cho que son representantes del patro

no en sus relaciones con los trabajadores: lo s Directores, Gerentes, 

Administradores, Caporales y, en general, las pErsonas que ejercen 

funciones de direcci6n o de administraci6n en l a empresa , estableci-

miento o c entro de trabajo. Los repres~ntantes patronales en sus rela 

ciones con el patrono, est§n ligados por un contrato de trabajo. lr 

Lo re gu lado a trav~s de este articulo, vino a poner fin a una gran 

cantidad de demandas in eptas , debido a que el trabajad or en lo más de 

las veces, no mencionaba correctamente el nombr e del representante l e 
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ga1 de la empresa, V estaba conde nado de antemano a perder su demanda, 

V al demandado s610 l e bastaba dejar correr el tiempo con sus COnG8 - ·

cuencias lega les. 

Ahora el trabajador puede demandar indistintament e a cualquierade los 

Director2s, Gerentes, 2tC. de l o empresa , sin correr e l ri esgo de peE 

der su acción. 

En cuanto a las nresunc iones l egales , las encontramos en los artícu-

los 18, 20, 457, 413, 414, 465 V 443. 

Para que las presunciones sean aseptadas como tales , es indispensable 

establecer l a relación de trabajo. 

Al final se lle ga a la conclusión de que la primera presunción es una 

consecu en cia de l a otra que establece la existencia del contrato. El 

Art. 413 establece la presunción de que la falta de contrato escrito 

ser~ imputable al patrono, V que en caso de con f licto, una vez proba

da l a existencia del contrato~ trabajo, se presumir§n ciertas las es 

tipulaciones V condiciones de trabajo a legadas por e l trabajador y 

que de berían constar en dicho contrato . 

Para des tru i r la anter ior pre su nci6n ser§n admisibles todos lo s me

dios de prueba; pero el patrono no podrá excepcionarse alegando condi 

ciones inferiores a lo s consignados en el Art. 415. 

El Art. 414, establece una presunción que tiene gran relevancia. Sien 

do nece sa rio que r euna cuatro requisitos: 

a) Que el patrono s ea el delllandado . 

b) Que la demanda se interpon ga dentro de los 15 días subsiguiente s -

al dí a en que ocurrieron los hechos qu e motivaron la demanda. 



c) i!ue en el t ranscurso del juiciQ S 8 estab l e z ca la r e lac i 6n de tra ba 

d) Que el trab ajador concurra por s1 o por medio de apoderado a la 

audiencia conciliatoria. 

En este artículo se presumen dos situaciones: 

1° Se presumen las acciones u omisiones imputados en la demanda . 

2° Se presume el despido de hecho. 

En el primer inciso de Bate artículo se con t emplan dos situaciones: 

que el patrono no asista a la conciliación sin justa causa; y que 

cuando ha asistido, no quiera conciliar. 

En el inciso segundo, para que opere esta presunción es necesario que 

el trabajador solicite e l reinstalo y que el patrono lo niegue, o nie 

gue el despido. 

Si el patrono a instancias del Juez, ofrece el reinstalo sin que est e 

haya sido solicitado por el mismo trabajador, entonces en este caso no 

opera la presunción. 

En el Arto 443, establece la presunción legal de tenerse como ci e rta 

la existencia del contrato individual de trabajo, con solo lo manifes 

tado al respecto en la demanda. 

El Art. 457, establece la presunción legal de que, si una persona ha 

trabajado para otra en épocas diferentes, se presumir2 que trabajó en 

todo el tiempo intermedio. 

El Art. 455, establece la presunción de la existencia de la r e lación 

de trabajo, mediante la cual, si se probare el pago de salarios o de 
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cuotas del Seguro Social por planillas o recibos y a falca de ambos -

por cualquier medio de prueba, se presumirán prestados los servicios 

durante el tiempo que tal pago cubriere o 

5. DE LA SENTENCIA V DE LOS RECURSOS. EL RECURSO DE REVISION EN EL JUICIO -

DE UNICA INSTANCIA: 

a) DE LA SENTENCIA: 

La sentencia en general, "es la resolución del Juez que, acogiendo o 

rechazando la demanda del actor, afirma la existencia o la inexisten-

cia de una voluntad concreta de la ley que le garantiza un bien o lo 

que es igual, respectivamente, la inexistencia o e><istencia de una vo 

luntad de ley que le garantiza un bien al demandado. II (1) 

Otro concepto de sentencia nos lo proporciona(2) "Es el acto juris- -

diccional por medio del cual resuelve las cuestiones principales, ma-

teria del juicio o las incidentales que hayan surgido durante el pro-

ceso." 

La anterior definición, es más amplia y comprende tanto las sentencias 

definitivas como las interlocutorias. 

En el Código anterior, en el Art. 368, inciso último, solamente se r~ 

feria a las sentencias definitivas y no a las sentencias interlocuto-

rias que sepudieran daro 

Estas sentencias interlocutorias son a las que se refiere el numeral 

4° del Art. 433 que a la letra decia IIRecibida la prueba, el Juez f~ 

lIará en el acto motivando oralmente s~ decisión, contra la cual se -

(1) Giuseppe Chiovenda, Instituciones de Derecho Procesal Civil, Vol. I, p~ 
gina 164. Edit.Revista de Derecho Privado, Madrid. 

(2) Eduardo PalIares, Diccionario de Derecho Procesal Civil, página 647, 
Editorial Porrúa, So A. 
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admitirá el recurso de Revisión,," 

En el Código vigente, en el Art. 439, dice: "Concluido el término pro 

batorio el Juez pronunciará en la siguiente audiencia, la sentencia -

definitiva, la cual deberá ser motivada; pero redactada como si fuera 

una INTERLOCUTORIA." 

La sentencia definitiva deberá ser motivada. 

"Detengámonos un momento sobre esta última palabra, y nos preguntamos 

por qué es que se exige la motivación del fallo del Juez? 

Se exige la motivación del fallo porque la ley se lo impone como una 

manera de fiscalizar su actuación intelectual frente al caso concreto 

sometido a su competencia, a fin de poder comprobar que su decisión -

es un acto reflexjvo, emanado de un estudio de las circunstancias paE 

ticulares y no de un acto discrecional de su voluntad autoritaria. 

Antes se hablaba de que la motivación se hacia oralmente, pero desde 

luego, se asentaba el extracto. Ahora en el Código vigente se dice: -

redactada como una interlocutoriao 

En el juicio de Unica Instancia se ha querido hacer un procedimiento 

sencillo, breve en virtud de la poca cuantía de lo reclamado, acorde 

con el principio de economía procesal. 

Entonces tenemos que al pronunciarse la sentencia definitiva, ésta no 

irá revestida de todo aquel formali~mo y ritualidades de la sentencia 

definitiva del juicio ordinario, sino que por el contrario esta sen

tencia será más breve, pero siempre el fallo será en nombre de la Re

pública. 
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y es precisamente esta modalidad que le viene a dar ese tinte, ese s~ 

bor característico del Juicio de Unica Instancia, en donde se adminis 

trar§ justicia con celeridad y economía. 

Pero tanto la sentencia, ya sea definitiva o interlocutoria, serán 

fundadas según el orden siguiente: (Art. 418) 

1° En las disposiciones del Código de Trabajo y demás normas legales 

de carácter laboral; en los contratos y convenciones colectivos e 

individuales de trabajo; en los reglamentos internos de trabajo; y 

en los reglamentos de previsión o de seguridad social; 

2° En los principios doctrinarios del Derecho del Trabajo y de Justi·· 

cia Sociale 

3° En la legislación diferente de la laboral, en cuanto no contraríe 

los principios de ésta; y 

4° En razones de equidad y buen sentido. 

Las sentencias se fundarán en primer lugar en la legislación, que es 

la fuente por excelencia del Derecho Procesal del Trabajo. Así la 

Constitución, la Ley, los Reglamentos, los Contratos y Convenciones, 

los principios derivados de los Estatutos de los Reglamentos mencion a 

dos, en cuanto proteg en y reivindican a lGS trabajadores. 

Por consiguiente siempre la ley procesal de contenido social, será 

fuente fecunda para el derecho procesal en los conflictos de trabajo. 

A lo anterior solo nos resta agregar que en consideración al carácter 

normativo especial del derecho procesal del trabajo, se ha criticado 

la inclusión dentro de las nOTmas que fundamentan las sentencias a 

los contratos individuales de trabajo, y por último, los Reglamentos 
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de Previsión o S~guridad Social, los cuales son normas de carácter 

accidentales. 

También se fundamentarán las sentencias en los principios doctrinarios 

del Derecho del Trabajo, y de Justicia Social. 

Los estudios científicos sobre el proceso laboral constituyen la doc

trina, la cual aunque carece de fuerza obligatoria por provenir de 

los particulares, pero la misma ley puede convertir esa actitud en 

fuente formal del Derecho Procesal . 

Los principios de Justicia Social que son la resultante de la fusión 

e identificación del Derecho Social y el Derecho del Trabajo, en su -

función proteccionista y reivindicadora de los trabajadores. De esta 

manera los Jueces en el proceso laboral, en función supletoria de ia 

ley, deben estructurar principios procesales de justicia social para 

beneficiar a los trabajadores en el proceso. 

El Juez fundamentará su sentencia en la legislación diferente de la -

Iaboral, en cuanto no contraríe los principios de ésta. 

En el Código anterior, esta disposición contenida en el numeral 3° 

del Art. 360, comenzaba diciendo: 11 En la Legislac ión común 11 0 

Sin lugar a dudas fue un acierto del Legislador suprimir la legisla-

ción común, como fuente para fundamentar su sentencia. 

La razón para este cambio obedece a que, anteriormente se consideraba 

como legislación común al Código de Procedimientos Civiles, por ser -

aplicables analógicamente las normas procesales civiles al procesal -

laboral cuando se presentaban vacíos o lagunas. 
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El Juez para fundamentar sus sentencias contaba en su haber: Legisla

ci6n laboral; le gislaci6n COMUN, y legislación diferente de la labo- 

ral, teniendo por consiguiente limitado su campo de acción, porque l a 

legislación no laboral y la no com6n, no podia echar mano de ellas, y 

por consiguiente el Juez se veia en situaciones muy difíciles para 

sentenciar cuando en las legislaciones laboral y la com6n presentaban 

vacíos o lagunas, y por otra parte, esas otras legis laciones no labo

rales, le presentaban soluciones concretas; por lo cual el Legislador 

con gran acierto ha brindado un panorama más amplio al Juez para que 

no tenga dificultades en sentenciar por falta de disposición expresa, 

teniendo como única limitación de que no contraríe los principios de 

la legislación laboralo 

En el numeral 4 D el Juez llega al final a fundamentar la sentencia en 

razones de equidad y buen sentidoo Porque a falta de Ley, de princi-

pios derivados de la misma ley o de justicia social, de jurisprudencia 

o de costumbres procesales, el Juez debe fundamentar su sentencia en 

la equidad, por ser fuente jurídica de derecho sustantivo y adjetivo 

del trabajo o 

En todo sistema jurídico quedan muchas lagunas o vacíos, y para lle-

narlas solo se puede recurrir a la equidad como fuente supletoria del 

derecho o 

Los juristas modernos identifican la equidad con los principios gene

rales del derecho, viendo en ella un principio general, otros le nie

gan esa idEntidad para hacer de ella un llamamiento a la conciencia -

del Juezo 

A través de los numerales estudiados, hemos podido apreciar c6mo el -
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Legislador ha proporcionado al juzg ad or, una serie de reglas mediante 

las cuales fundamentEuá sus sentencias. 

lo anterior nos impone sobre la intención del legislador de no permi 

tir por ning6n motivo, de que el Juez deje de sentenciara Esta inten

ción del l egis l ado r en lo laboral se encuentra plasmada en los Arts o 

420 y 1191 Pro ¡lEn lo civil no hay absolución de la instancia lf
, 

1I Fuera de las excusas o impedimentos de que se ha hablado, NO PUEDEN 

los Jueces o Magistrados EXCUSARS E DE CONOCER, ni tenerse por impedi

dos por ningún motivo ni pretextoa lf 

El Juez tiene un orden prelativo para fundamentar su sentencia, al -

grado que cuando ya no encuentra apoyo en las fuentes anteriores en

tonces se encuentra ante la imperiosa necesidad de que debe sentencmr 

y para ello solo le resta fundamentar su sentencia en razones de equi 

dad y buen sentido; tarea que no es nada fácil, ya que el Juez de lo 

Laboral en el ejercicio de su Judicatura es diferGnte a los demás Jue 

ces de lo común o Lo anterior no quiere decir que los Jueces, diferen

tes a los de Trabajo, no fallen también en base a la equidad y buen .

sentido; pero hay que t ener en cuenta que la filosofía que inspira al 

Derecho protector de los trabajadores, implica también para el juzga

dor, una compe netración de los problemas humanos y sociales, los cua

les tienen que ser ap r e ciados con una sensibilidad especial a la que 

corresponde a los Jueces de la justicia común. 

El Juez de lo laboral de conformidad con el Art. 419 que dice: lilas -

sentencias laborales recaerán sobre las cosas litigadas y en la mane 

ra en que hayan sido disputadas, sabida que sea la verdad por las 

pruebas del mismo proceso; pero deberán comprender también aquellos -

derechos irrenunci ab les del trabajador que aparezcan plenamente prob~ 
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dos o 11 Se encuentra en la s i t uación de ot orga r más de lo pedido en l a 

demanda y que en doctrina se conoce con el nombre de "ULTRA PETITAS ¡; ; 

en cambio el J uez de lo Civil es un mero espectador de l a contiend a , 

no pudie ndo dar más de lo pedido y si lo hace, prevaric B. 

El J uez de Trabajo con respecto al Juez de lo Civil, s e pronunci an on 

sen t i dos opuestos cuando s e pre senta =DUDA= en l a aplic ación de una -

disposición legal. 

En e l Derecho Proce sa l Civil, en presente de un a =duda= HAY QUE AB-

SOLVER AL REO; en e l Derecho del Tra bajo, el pr incipio varí a de con - -

formidad con e l Art o 140 "En caso de conflicto o DUDA sobre le] aplic~ 

ción de l as normas de t r abajo , pr eva l ece l a más favor ab l e a l traba ja-

doro La norma que SE ad opte debe ap lica rse en su integridado ll 

Con todos estos antecedentes, l a sentencia pronunci ada absolviendo o 

conden an do al demand ado queda firme , es decir, pasada en autoridad de 

cos a juzgada o simplem2nte causa estad o e n dos situaciones: l a prime-o 

r a es cuando las partes se conforman ex presamente con dicha sentenci a, 

y en e l segundo, es cu ando dejan transcurrir e l término l ega l s in in -

terponer recurs o a l guno, en este c as o, el de Re visión. 

b) DE LOS RECURSOS: 

En la obra de Manuel Alonso Ol ea , nos encontramos con lo qu e se ha d~ 

do en llamar PROCESOS I MPUG NA TO RIOS , "el cual es un proceso es pecial 

por r az ón de sus fundamentos jurídicos procesales qu e t i ene por fina-

lidad buscar la dep uración de l a decisión dictada en un proceso prin

cipa l , tratando de me jorar y aquilatar s us result adosoll(1) 

____ __ º~ .. ~~~9~_PE9~§~9~_~~P~D~~torio s o de r ecursos , s e hac e l a distinc i ón 

(1) Manuel Alon so Ol ea , De rec ho Procesa l de l Trabajo , 2a. Edición revisad a . 
Página 113, Editorial Inst i t uto Es tudios Políticos, Madrid o 
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entre los recursos que se promu e ven ante el mismo Juez que ha dictado 

la sentencia impugnada, y los recursos qUB s~ plantean ante otro 6rg~ 

no jurisdiccional supe rior. 

La palabra r ecurso provi ene de l Lat ín IIRE CU RSUS Il que significa acci6n 

y efecto de recurr i ro 

Judicialmen te , es la acci6n que concede l a ley para r ec lamar contra -

l as resoluciones ya sea ante el mismo Juez o ante otro 6rgano superior 

como se ha dej ado dicho ant e riormente o 

La finalidad que persi gue el agraviado al interpon e r los recursos, es 

la de logr ar l a corre cci6n de los errore s judiciales, operando como -

un remediu establecido por la ley. 

Las provi dencias judiciales pueden dict a r se con errores, ya sea por-·

que el J uez ap lic6 inde bidamente la ley, o porque dej6 de aplicarla, o 

la interpret6 err6neamente. 

Cuando ocurra lo pre vi s to, también es necesario que exista una vía 

adecuada para lo gra r l a enmienda de los dichos errores. 

La existencia de los r ecurs os se fundamenta en la ide a dE obtener una 

mayor seguridad j urídica así como también, la enmienda de errores co 

metidos por los juzgadores. 

Existe en todo s lo s paíse s un sistema de r e cursos por medio del cual 

el Estado tiende a as e gurar el correcto e jercicio de la funci6n juri~ 

diccional . Por muy acuciosos y diligentes que sean los Jue ces, siem

pre incurren en errores, ya que como humanos no pueden excluirse de -

la r eg la de l a fabilidad. 
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Es por todo lo ante riormente exp ue s to que se ha sentido l a necesidad 

de crear medios técn ic os que pe rmit an r e pa rar lo s agravio s e in jus ti

cias que son ca pa ces de causar los funcionar ios que administran just! 

ci a o [s a travé s de estos med ios que se conced e n a l as pe rson as ag r a

viadas, l a fa cul tad de exig ir es a reparac i6n , s ometiéndose l a resolu 

ció íi judicia l que ha causado dic ho agra vio a un nu evo examen o revi 

si6n, el cua l puede intent a rs e , ante el mismo Juez o Tri bun al que hay a 

pronunciado el fa ll o, o por otro Juez o Tri bunal s uperior , según sean 

los casos. Así tenemos qu e los r ecurs os judiciales han sido creados -

para proteger un doble in terés , en primer lugar, e l in te ré s privado -

de l as pa rte s en litigio, que buscan obtener un a decisión judicial a 

su favor, y por otra pa rte, también tenemo s e l interés público o gen~ 

ral qu e r adica en l a necesid ad social de qu e la justicia se adminis - 

tre con ga r antí a abso lu ta en sus falloso 

Por t anto , entre más bien se encu entre org an i za da la instituci6n de -

los recursos, con mayor facilidad se alc anza l a j ustic ia como fin su 

premo de l a función jurisd icciona l. 

En l a mayor í a de los países donde se han estab l ecido Tribun ales de 

Traba jo existe l a dua lidad de inst ancias; c ayendo en decadencia, des 

de hace much o tiempo en e l procedimi ento común, l a Tercera Inst anci a 

y con mayor razón, en el procedimi ento la bora l , por su misma natural e 

za de ser un procedimiento más breve y más sencillo o 

Antes de promulgars e el primer C6digo de Tra ba jo en el año de 1963, -

teníamos en l a Rec opil aci6n de Leyes y Reg lamentos sobre Trabajo y S~ 

guridad Social] l a LEY ESPECIAL DE PROCEDIMIENTOS PARA CONFLICTOS I N

DIVIDUALES DE TR ABAJO, Y que en el Art. 20 dis ponía que de la senten-
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cia del Deleg ado Inspector se podia interponer el recurso de apel~ffin 

para ante el Director del Departamento Nacional del Trabajo, cuando -

el valor de lo reclamado no excediere de IIdoscien t os colones"; de la 

sentencia pronunciada por el Director del Departamento Nacional del -

Tra bajo, (Art. 22), podrá interponerse el recurso de SUPLIC A para an 

te el Ministro de Trabajo. 

Es interesante traer a cu entas que de conform id ad con el Decreto Le- 

gislativo N° 1135 del 31 de agosto de 1953, o sea diez años atrás, h~ 

bia desaparecido la Súplica y el recurso extraordinario de nulidad, -

al instaurarse e l recurso de Ca sación en el Procedimiento Civil . Por 

consiguiente, a pes a r de haberse suprimido la 3a o instancia en el Pro 

cedimi Qnto Civil, aún se continuaba manteniendo ésta en el Proc edimien 

to Laboral hast a el adve nimi ento del Código de Trabajo. Lo anterior -

constituia un contraste, ya que l a justicia la bora l se considera que 

debe ser admi nis t rada con celerida d y economia. 

Antes de entrar 8 desarrollar el recurso de Re visión dentro del jui-

CiD de Unica Instancia, des eo hacer un análisis de cómo se encuentra 

re gulado este recurso en I D legis l ación extranjera, y especialmente -

en nuestro Código Procesal Pena l. 

Este recurso tradicionalmente se ha considerado como un recurso extra 

ordinario, y es precisamente en ese carácter que se ha instituido pa

ra impugnar l os sente ncias firmes y ejecutoriadas volviéndolas inefi

caces y nulas ; PQrmitiendo al mismo tiempo que s e dict en sentencias -

justas al caso pre visto. 

Como recurs o extraordinario se enc uen t r a en l a legi s laci6n española. 

La Ley Procesal La boral establece tres recursos de Revisión: el Recur 
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so General de Revisión, regulado por l a ley de Enjuiciamiento Civil, 

que es al cual nos va mos o r e ferir; el Recurso Especial en favor del 

Fondo de Garantia de Accidentes de Trabajo; y el Especial contra las 

decisione s de 105 Recurs os de Alzada en Conflictos Colectivos, regul~ 

do en el Arto 193 de la Ley Procesal Laboral. 

La r e gul a ción civil de la Revisión la encontramos relacionada en la -

Ley de Enjuiciamicmto Civil, Arto 1796, y qU2 recae sobre: lIRecupera-

ción de documentos detenidos por fuerza mayor o por l a parte en cuyo 

favor se hubiera dictado l a sentencia; sentencia dictada en virtud de 

documentos reconocidos o declarados falsos o de declaración de testi -

gos condenados por delito de falso testimonio; o s entencia ganada en 

virtud de cohecho, violencia u otra maquinación fraudulenta. 

Su interposición ha de ¡1ace rse dentro de los tres meses siguientes al 

descubrimi ento o const anci a del mo t ivo, y s iempre dentro de los cinco 

- .. t 1 t · . ., . d 11 ( 1 ) anos s lgulen ·e s a a sen enC18 cuya r e V1 Slon se pl 8 0 

Conforme a nu estro legislación Procesal Penal, en el Arto 606, esta--

blece que h~ lugar a rever tod a sent encia ejecutoriada en los caSOS 

siguientes: 

1° Cuando conste de modo indubitable que el delito sólo pudo ser com~ 

tido por una persona y resultaren dos o m§s personas condenadas en 

virtud de sent encias contradictorias por el mismo hecho; 

2° Cuando alguno haya s ido condenado como autor, cómplice o encubri - -

dor real por homicidio de una persona que hubi e re desapar ecido, si 

se presentare ésta o alguna prueba fehacient e de que vive; 

3° Cuando alguno haya sido condenado en virtud de lo dispuesto en el 

(1) Manuel Alon s o Olea, Derecho Proc esal del 
p~gin a 167, Editori a l Ins tituto Es tudios 

Trabajo, 2ao Edic o r evisada, -
Poli ticos, Madrid 9 ' " .. 

, BIBLIOTECA CENT~~.~. 
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Arto 203 del Código Penal, si despué s de l a condena se encontrare 

a l a persona desaparecida o se demostrare que sobre vivi ó al desap~ 

recimiento o que no tuvo culpa de su muerte el condenado; 

4° Cuando la sentencia se apoye en documentos o dict§menes decl a rados 

fal sos o en declaracion es de testigos condenados por falso testimo 

nio; y 

5° Cu ando después de l a sentencia, sobrevengan o descubran nu evos he

chos o elementos de prueba, que hagan evidente la inocencia del 

conden a do o l a constatación de la inexis tencia de l delitoo 

Procederá también el recurso de revisión cuando se hubiere dictado 

una sentencia sin aplicar irrestrictamente una ley penal m§s benigna, 

siempr e que no se hubiere recurrido en apelación o Casación" \! 

Los anteriores casos de acuerdo con la justicia y la equidad exigen -

la revisión de la s entencia, siendo l a finalidad del recurso, anular 

dicha sentencia o declararla ineficaz, estableciendo que el condenado 

no siga sufriendo pen a a lguna, o que e l Juez sentencie de nuevo la 

causa, o disponiendo que se continGe e l cumplimiento de la condena, -

en l a situación de que el recurso prospere o 

El recurso de Rev i sión también lo encontramos e n el Código de Procedi 

miento s Civiles, y el caso sui géneris lo conti ene e l Arto 443, en l a 

SEcción 2a. de la ejecución de l as sentenc iaso También e ncontramos di 

cho recurso en el Art o 51, Art. 49 6, 497 Y 503 del referido C6digo. 

Como este recurso de r evis ión tien e e s pecia l r e l evanci a dentro del 

procedimiento especial de esta t~sis, son mis deseos hacer alg un as 

consideraciones más alrededor de dicho recurso y el de 2pelación o al 

zadao 
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c) EL RECURSO DE REVI SION ES UN nEC Ll RSO ORDINAR IO. SEMEJANZAS CON EL RE -

CURSO DE APC LAC I ON : 

En nu estra Leg i s l ación vi gente, ha s i do muy discutida l ~ c a lidad de l 

Recu rs o de Re visión como un recurso ordinario. Se s ostiene por un a -

par t e que se t r sta de un recurso c rdinar io y por otra , se le niega -

tal cal i dad. 

En cuan t o a la ape l ación no e xi ste ni nguna duda a l respecto . Pero 

ana lizando es t a situa ción den tro de l a mate ria de trabajo, reviste -

un interés no solamente t eó ric o sin o t amb ién prác tico y más importa~ 

te para el auto r de este trabajo, porque viene o sentar las bases de 

sust Br, t ac i ón que ori enta e l criter io que viene a negar l a r a zón de -

ser de un a institución dentro de nuestro procedimiento l ab oral como 

l o es l a Unics Instancia . 

Pues s i e l r ec urso de Revisión es ordinario, est~ genera nd o un a se-

gund a i nstancia , y por c ons i gui ente dichc juicio es s u scepti b l ~ de -

recorrer l as dos instanci as. 

Pasaré luego a demostrar que el rec urso de Re vi s ión como e l de Ape l~ 

ci6n as i como también el de S6pli ca que existió antes , so n r e cursos 

ORDINAR IOS capaces de crear SEGUNDA INS TANCIA . 

En el Ti tu l o V "P-'1e di os de impu gnación de l as sent enc i as 11 de l a obra 

d l J ,. (1) . e Don ose Chlove nd a, tan tas veces citada en este trabajo, dlce: 

\fA todo3 est os r emedios l es llema la ley medios impu gna torios, lo 

que no debe hace rno s olvida r 13s di fe r enci as profun das qu e e xi s ten -

entre ell os. Por otro l ado, a l gu no s de esos remedios, aunqu e muy di~ 

tintos en t r e si, TI ENEN CARACTERES COMUNES; de suerte qu e podrian 

ug rup arse de distintas ma ne r as. 

(1) Giuseppe Chiovenda, Instituciones de Dere cho Procesa l Civi l , Tomo 111, 
p§gina 367 y sigui ent~s . Ed it. Revista de Der~cho Pri ;sdo, Madrid . 
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La apelación es e l medio para pasar de l primero al segundo grado de -

jurisdicción. El r e curs o de a udi encia del r ebe lde y l a demand a de Re

vi s ión t i e nen e n com6n que abr e n un nu e vo procedimi ento en una inst an 

cia ya cerrada . El recurso de Casación t i ene en com6n con l a a pel ación 

e l traer l a causa a un J uez s uper i or y puede dar luga r a un juicio de 

I;reenvío ll que , como e l juicio de! oposición y r evi s ión, es un nu e vo 

proc edimiento en gr ado ya t ermin ado. 

La clasif icación qu e hace nuestro l eyes l a siguiente : de los cinco -

medios distingue entre ORDI NARIOS y EXTRAORD I NA RIOS. 

Ca r acteríst icas di fe renciales de lo s dos gr upos so n los s i guien t es : 

a ) Con los medio s ORDINARIOS s e pu ed e den unciar cualqui e r vicio de l a 

sentenci a impugn a da por el so l o hecho de ser parte ' e n l o ca usa, 

mientras qu e co n los medio s extraord in a rios , l os par t es no pueden 

ha c er val er sino determinados vicios de l as sentencias. 

b) Consiguient emente e l Juez que r es uelve un me dio ordinar io de impu~ 

nación, tiene e l mismo con ocimj.c nto y l os mismo s poderes de instruc 

ción que s irvieron para pronunci ar l a primer8 se nt enci a. ;1 

Conse cuent emente con lo anterior tr a nscrito, e l r ecurso ordinario se 

concept6a como aq ue l medio i mpu gna torio en 'Jirtud del c ua l l a cosa li 

tigios a se entreg a a l a actividad e l órgano juris diccion a l en toda s u 

amplitud y tiene por obj e to que é s t e órgano de termine si la s entencia 

impugnad a es o no jus t8 y l egal, según el caso, pa r a lo cual r es uelve 

conf irmándol a , r 8voc8ndol a o modif i cán do l a. 

En lo qu e ataAe a l r e curso de ape l ación no h8y n ing un a duda en cu anto 

a qu e e s un r ecurso ordinariu, pero con r es pecto a l re curso de Revi· ··

sión podrí amos s ustent a r l a t es i s de que en realidad será un recurso 
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Ordinario? Comenz a ré por examinar el texto del Arto 571 del Cód i go de 

Trabajo, HRecibido e l proceso y siemJo procedent e el recurso, l a CB'-

maram a r a o l a Sa l a en s u cas o , sin m~s tr~mite ni dilig2nci~ que l a -

vist a de aqu~l, CUNF IR MARA , REFORMARA o REVOCARA l ~ sentencia o reso

lución revis ada, pronunci ado l a correspondiente dentro d e tres dia5 -

contados desde la fecha en que se Ilutüeren r ", ciLJido los CJutoso l i 

El Arto 584 de l mismo Código, dice: I¡vencido e l té:i'mino probatorio y 

ve rificadas l as pruebas propuest as , CASO DE HA BER TENIDO LUGA R, se ' -

CONFI RMARA, REFORMARA o REVOCARA l a sentenciCJ o resoluci6n ape l ada, -

pronunci~ndose l a corr Bspondient~ dentro de los cinco diao si g ui ent e ~i 

Como S~ pued e a preciar, en l a parte s ustancia l de ambos CJrtic ulos, 

que s e refieren a la REiJISION y a la APELACION est8n concebidos más o 

me no s en los mismos términos: CONFIRMAn-REFOR MAR o REVOC AR. 

Al final, todo el hacer del Tribunal de Segunda In stanci a con respec

to de la sentenci CJ llegada en r evi si6n como en ape l ación , es el mismo; 

se persigue la misma finalidad, como es , que después de hacer el RE--

EXAMEN compl e to, int eg r a l de lCJ controversia, s e determi na al final, 

si I n sentencio del Juez infe ri or es justa o injusta, es legal o il e-

g81; caracteristicas que ya dejamos en unci ada al principio, y que ca 

racteriza al re c urs o ORDINARIOo 

Seguidamente ~asemos a conocer los casos donde es procedente el r ecu! 

so de revisión; el Arto 558 nos dic e : 111
0 las sentencias defini ti·_·~ 

vas pronunciDdas en lo s jui.cios ele Unic a In s tancio. íI 

En cu anto al r ecu rso de ape l ac ión, e l Art . 572 dice que es procedente: 

5a . II c ontro l as sent enci as definitivas . " 
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Com[J corol orio se llr~QCl il 1<1 conclusj_ón de qu e , C il t odo caso cucJn e!r:1 .

s e s cnt cnci n dofinitivam e nt e en un juicio, denominado por nlj ~stro Le 

gi61 ~d or como de Uni c3 Instnncia, s e admite e l r ~ curso de Revi s i6n, y 

cuando dich n s ont enci n dcfin i t iv Cl se pronunci o en todo juicio ordin Cl ·· 

rio, ~ nt oncC D se admit o e l r ecurs o d l! opc13ción . 

LU Dgo concluimos , s entando nu estro propi n manera de 2nfocor este an6-

lisis , cn e l s~nt i do de considc r nr e l r ecurso do Revisión como un re-

c u r s o [m D IrJi3. R 1 o • 

En contru dE' esto tesis SE' ha dj.cho que en la clasificDci6n d E' los re 

curs os ~uc hace I n ley, e l recurso de r E' visi6n n o e s t6 comprendido c o 

mo r ~ curso ordinar io V que por lo t onto no S2 le puede conceptuar co ·· 

mo talo Pe r o s i nos otros r lo VÜ3amrJS nuestro códi go de! Procec!j.miento8 .' 

Civil(~s, vemus ~U Q ~ s te no hoc B un~ clasif ic ac i 6n de los recursos en 

un s6 lo arti cul o, sinu qu ~ ~s a trnv&s rlc var ias dispoGicion ~s que 

los cl r:Js ific Cl l! 1l rl rdin ClrüJs y cxtrclf1 rdin iJ ri us; cornpr.~ nrü cndrJ dE:~ ntr Ll .. 

de l os prim~ros, a lo s r l!CUrSDS de apu l oci6n y 01 de s Gplica que c omo 

ya dijimos 6St 2 Gltimo ya fue sup rimi do 01 in st D ur 3 r ~l! el recursu d ~ 

Casa c 16n , q U l!~ a ndo as i s uprimido l o T~rcer3 In s t a nci a. 

entre lo :. r(?curs os c>< trmrrdin m.' i m3 , comprendió nI recurso de l1ucja 

pfJr Gt E! ntndo; [2 1 de ;!u2 j a por r~tíJrcjación de justici íJ V (01 de r'Julicl mJ 

que VD no existe, y como es de notar, el recurso dE Revisión qu e da 

fU2ro rl r dicha c13sificaci6no 

Ant e esta pe r s pecti va , se puede af irmar comn suce de CfJn l as e numera· ·

cinm.:é" que n o si (2 mprr~ COmpr l? nc! en todos l os t(, rmin LJs qu e rJ ~bLO ríLln in -.. · 

c luirse , peru ¡¡uro pGr n s CllvéJr C!o t as omioillncs, Sl2 uso l o fr íJf,B : i! y en 

o ¡: ¡:m vLJS de {:j ernplo!i porque es muy clifí ·· 
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c i l Ilace r una enumeraci6n exhaustiva o una cl as i f ic aci6n compl eta, 

pu e :::i en l as más de las veces, cU 3mJo se ha te rminado de hacer una enu 

meraci6n, ya ésta no es compl e ta porque ha va riado o ha aumentado l a 

gama lie lCl r;l<:ls ificm.! o y por lo tanto, nunc a se tlondrá un d3tD finEJ1 

clJlilpletoo 

y se prueba de ~ u ~ l as enumeracion es son incompletas e inexactas, con 

la misma clasific3ciCm que hac[! la lc-oy de lo ~:; recur:::;m::l extrEJordinariros, 

al incluir entr~ ellos al de Queja po r retardaci6n de justicia, el 

cual en ningGn momento se podrá con ~ ider~r cumu un recurso, pues ya .

hemos dicho qu e todo recurso es un medio de i mp ugnoci6n de una sente~ 

cia , V en cum tlio C:'l el e :lueja no tiene máu relevancia C]u e el rega ño o 

3monestac i6n que l e h~ce e l Trib un a l Superior al inferj.or previniénd~ 

1 e q LJ r~ mi m i n i fi t r e j W 3 t. i c i EJ S Ül re, tLH d o par a e 1 q u e j mJU, ~~ i el u i e mi [J e s _. 

ta linea tambi6n SR pu ~de traer a cu~nta la CONSU LTn , que tampoco e s 

un recurso porque no constjtuye ninqGn medio de impu gnGcj6n de la sen 

tenci a po r parte de los li tigR fltes, pues lo que s ucede es que cuando 

el J u ~z pron un cia su sentBncia , l Q consulto con el Tribunal ~uperior, 

dan ~n asi lugar a l a Seg unda Instancia ~ue se origina de oficio o 

po r mini s terio de l evo 

Di c ho grado jurisd i cciona l lo cons agra el Arto 69 del C6dj.go Proceoul 

elel lr alJ ajo rJe Colombia e n estos térrninus: II L¡::m senü~ncim) de Primero 

Instancia cu ando fuer~n tota lmente ad versas a l as nret Bnsiones del 

trabajadllr serán necE!~,(]ria rn~nt [~ cOll su ltaclas con el res¡J l-o ctivll Tribu·· · · 

na l del Trabajo , f3:LnO f ueren 8[Jelada;:; o ¡¡ 

Cons ecue ntemente con lo expucGtn, sentamos l a premi sa de que l aD cl a

s ificaciones no son complet as ni exactas, V por e se motivo hay una 

t2n[jenc~ D casj. oenpra l de suprj.mir l as de los C6rli~os. y por lo t anto , 
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cluido e l rec urso de Re vi s i6n , n o por e llo l e v amos a ne~ar su cal i--

d a d como recurso ORD I NARI O. Tambi~n se ha querido r estar l e l ~ coli--

~ad d2 r ec urso ordin a rio, manifestando ~ u e dicho recurso no g~ n ero 

m :i TAI~C l t\; y q ue de c unfurm il locl Clln e l I\r L e; P r u que ~e fine 1 ;] in s .. 

t an ci::l dir:: ien[!o: ¡¡qu e erj l a pros e c uci 6n del juj.cilJ, de s ~e qu e " e in· · 

t~ r !J nne l a de mé! ncJ a has t a Que I~ l JU 2 Z l a deci c1e, o desde que se in t rrJ ' 

duce un re curS ll ordinario ante un Tri bun a l Super ior ho s ta que ~!jte l o 

re s uel ve o i r 

En ab:;ncirí n a l éJr ticulo e nun ciado , tentai-.ivam: 'nt e pocl r{ 8mm; decir 'luco 

n n hay rros e c uci6n d e l juicio en e l r ecu rso ~e Re v isirín, a~ r ~~ ando 

llU!'~ l a mi smn l ey p.xprc?sa esa inar::ti vi dacl elel j uici o cucmdo d ice : ¡;Reo." 

ci b id o e l proces o y siB ndo proceriBntB el r e curso , l a C§mara o l a Ga l a 

formar6 o rBvocar~ l a sente nc ia_ 

I Jr~ r[) ~3:i. an¡:ü iz amo ó"'; con un puc o de rnár..; [! ~tenimie llto l é.:i cuc s tiCJrl, V P-!lI Cl f; 

que ciert3111c n te no ha y pr Dsecución d2 1 ju:ic i lJ cUf:ln rJn lo s a ut Oé~ 11 l!rJ311 

con re v ü3 ión <:1 l a Cánm r 8, haó"i ta ese :Jre ciso mome n to en qu e Vd El rJr(}n u~~ 

c iar su D~nt~nc i 3 dB vi~ta, pero ha sta e se mom e ntu , y n o má s , pue s 

trai~]CJmrJs a CUl!nt a éJ de qur:: h :] ~:;c n t:.=!n ci n en s 5. mi s ma es un ClCto [lrDC[~ 

sa l de s uma i rnpil rt éJllc i a y crl-.1scencl c llcúJ Bn 1O 1 juic i o , y s i a e~3 to 

ag r egamos que ~ n nU Es tro sistclno procesal 6610 t~nemo ~ do s insta ncias, 

luegG l o sent Bn cia de l a C ~ rna r a vi e ne a res o lver en form a def initiva 

el l itiC]j.o pon i[~nr:lo J. c fin 8 1. dell;::tB ju ,j j ci a L 

En tunce s , e l proc eso en GR ADO d~ r f"! v is ión, pruéJ ig ue , LHgá mo s ln 

conti nLl t:l co n la s~,íl t~ nc ia [Je J.¡j CámcH a y l U8C)1.1, s i h é-l y prosecuci (in 

deo. l j uic io se ll eg3 a l Q conclusi6n l egR 1 de que se GE NE RA I NSTANCIA 
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~ EL RECUR SO DE REVI3IDN EN EL JUICIO DE UNI CA I NSTANC IA 

El Art. 560, conti e ne los cas os en que procede el recurso de 

en el ProcerJimiento L;:Jooral, y dice cISj_:;¡ odmiten recurso de Revi!::d.Cm 

panl ante l a C6m;:Jr é1 re s i1ectiv¡J : 

In EJ t EJIlC i eJ o 

20 La sentenci~ pronunciado de cnnformidad 81 Art. 448 . 

3 0 El fa llo pronunc ia do en el C3S0 del ,L\rt. lf75 Y l CJ resolución que . ' 

declare ina~misihle l a demonda de los conflictos culec t ivoD de c o-

r §cter j uri dico en los que se pid e Gn i c ament e l a mer a i n terpreta ,· 

ci 6n de un a normCJ; y 

4° En 10G juicios de Unica Inst~ ncia, l as resoluciones ~ ue decl a ren -

in a dmj s ible la demonda; l o que declore procedente l o excepci ~ n de 

jncompe tE'nc ia [1 e j u r i ~3 d ic r.: i ón; y 1 iJ~;¡ que el ec Luen flU 1 o t onl! l o ac ·, 

tu ~ do y mand~n repon e r el juicio. 

Me concreta r § a analizar 6nicament e los numerales 10 y 4°, por t ener 

r e l iJc i6n direc ta con el juicio de Unico In s tancia. 

Analizados dicho~:J nUIT]era l e,~, é, [; pu e de afirmar que sólo cuatro re s olu " 

ciones admiten r ecurso de Revisi6n en e l juicio ~e Unica Instancia. 

- La senb2ncia definitiva, 1 :] CU él 1 r. s recurri o lt:~ por cualquier motivl1 

- L l3~J re~Jolucione [, qu e rleclaren in ~c.l rnisibl[' l a demanda. 

La demanda ruede ser verbal o es cri t a, y el Juez dEber~ ordenar a l 

LO ue rub c 81l o l ~c nml' ~l'onn ~ rJUntuall'z ~ n r,lo laG en la form u conve a c l, r q - " o c: ce CI . 1 , , ) c:; .,1 , '-' 

ni e nte, y si [1(1 fu eran ab~ndi c! 3s e n el t&rminu ~sefícü3r1(J, se dec l a r a 

r é inadmisible l a rlemand a . 
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Los re sol ucion es ~ue declaren procerlent~l la excepción de incompe en 

cia de jurisdicción, pudiendo ser ~sta por razón del t errjtorio, dB 

1 íJ m él te r i rJ , Y : IlH 1 <l C u a n t í.cl u 

Ln resoluci6n del Juez dec l orando que 23 improcedente la excepción 

c:!lP. 'lU¡-!3 , dich3 r :-~éJo lución, no arJmi te recurso alJuno, pero pmir6 i rn ·· 

pugnnro8 de ella, CU Dn~o se recurra de la sentencia definit iv u. Lo 

situación anterior obe0 ~ ce al principio de economia y celeridod lue 

caríJcteriza a l procedimiento laboral. 

- Las resoluciones que declare n nulo to~o lo actuado y manden reponer 

e l juicioo 

fie prese nta esto caso cuando no so ha hecho en l egal forma el empl~ 

Zélillie nto , ej[~mp l CJ: e l n[J t ificadllJ~ nu determina l~ n qué form t:.J se 11 (: 

vh 3 cabo dicha clilioencia; o cuan do a pe d im~nto ~c parte, ~l J uez 

Ilecl u NJ sin lugar l a nulidari alegucklo De 13 unte r ior resolución il O 

c al) e r ecursn a llJ un [], y só l u ~_ ; (o puec! " r ecu r r i r de l a se n tr:! nc le] de f i··· 

e) TR AH ITE DEL IlF:CU~i : ~Ll OE F~:::VFiI mJ: 

De ac uerdo con el Arto 56g, \lEl re curso eje Revü.3ifln parirá :i . n tr~r[Jom! r ·· 

se de palabra o por escrito, el mi ~ mo ri i a o dentro de lo s tres di os .. 

h ~bi l eD siguientes al de la notificaci6n respectiva, ante el Juez o -

CÓ rnu r é.l 'lue e n prüner<1 inst CJ llci:::l Clllloc e c.íel Clsunto 0\; 

curso: de pa l abrB V por escrito u 

Cuando se interpone de palabra, a cord e con lo que dispone el Art . 
Lt ~ . ..., , ::>.J, 

¡¡D[~ 'torJ '-1 rijli ~lE ncir:l en que intervprlC)<J l~l Juez, se l e v8nt C:lrá acta que 

d~berá firmar con SLJ S~cretariD, y si en esto dili~encio hubiere n d~ 
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i ntervenir las partes u ot r as p~rsonas , firmar~ n ad~m~s las qu~ conc~ 

rran si pudieron y qui Hieren, dejando constancia d~ ello en el act a , 

pcmél de nul id 3d o ¡I 

En dicha act a se de he expresar y aleQa r se loo moti vos por lo s cuales 

se impugn a l a sent encia. 

~ i e l recursu s~ interp one por escritn, en est e mis mu se expresan l as 

r a zones que lo mot ivoron . 

El recurs o ya sea d~ pal abra o IJar escrito debe interponerse ante el 

mismo Juez que dict6 l a r os oluci6n que causa a~ ravio s o Si e l J uez re 

chaza o denie~D e l r ecurso de rev isi6n, el recurrente en tiempo pue·· 

de recurrir de HECHO ante el Tri bu nal ~uperiDr dentro de los tres 

dins cnntado~ n p3rtir del dla siQu i e nte de aque l Rn que l e f ue not i 

ficí:J cla la de ne c¡aci6n, piLJi r'2 ndo SE:' l ~ aclrnita p-l r ec urs o , Arto 59 Lf¡ i.~ 

tcrpuD ot o V admitido 01 recurso se rf?lnjtir§n los autos , sin tord8nZQ 

y con noticio de la s partBD al Tr i.buna l ~uperiDr qUf? cOrreSIJonda, 

qui~n despu~R d E:' r ecibirlos y s iendo proccd entf? 21 recurso , s in m~D 

trámittc ni cliliCJc nc h¡ qu e le; Vj~Jt3 d e! los nü s mo s , CUrJFIRrlf\RJ\ , FiEFl m·· 

MARi:'\ o REV[JCARA l a sent21lcia o r l~so lución revi sada, pro nunc iando l a 

corrf? spD ndi ~ nt f? dentro de tres di a s contados desde l a fecha en que . . 

SB hubierf?n r ecibido 105 autos. 

Adr!?d~ dejo hasta aqui e l desa rrolJ. o d!? !?ste tf?ma , por tener qu e Qm·· 

pliorlo ncc!?sariame n tc Dn e l Capitulo siouif?nt e , en donde f?xternar~ 

mi p~rsona l opini6n al r es pecto. 
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CAI:J ITUU J IV 

CONS I DERACI ONES FI NALE S 

1. HIEX r:i T E ~JCH\ DL::: LA LlNI GA I N~3 Ti~r'.J CIA [1'.; EL 1:JIlUCEDHJ¡ I EflITLl LAO m~nL Sr\U/f,D WE 

A tra vé s d ~ l desarroll o de es t e tra hajo, hB dejado traslucir mi posici 6n 

personal, n ~ g§ndole s u raz6n de s er, con r espect o al Juicio de Unica In s 

tanci~, b a s ~ndome e n una se ri e de motivacione s qu e ser§n el centro me du -

Ta n es 3s i mi po s tur a , qu e gus to same n t e hubi e ra t i tul a do e s t a t es i s c on 

En un CJ pa rt e dr:: es te tr a b8 jo he ll c, oa do a tra vés ele a r gum e ntacionr=" s a 

s us t ent a r qu e el re curso de Revis i ón vi ~ n~ B se r DIgo as i como un a vori c 

dad de l a Apelaci6n. 

Cu a ndn hic e un e~ tud i o pa r a lelo de ~ St 06 dos recursos dentro de l a le Q i~ 

18c j.6n F1roccsa l Civil y rrnc esa l Lab or a l , ll e gu e a la conclu s i6n de qu e 

entre ambo,;, no exi s tL:Jn diferF::nci a r3 d t~ f ondo . 

Otro asp ec t o s i gnifj.c a tivn , fue l a mani f e s t aci6n de que e l recurso de R~ 

vi s ión e r a un r e curso ORDI N A ~ IU , hac i ~ n el o pDr a s u ~ t 2 n t a rlD, un a c r i t ic a 

8 la s cl iJ s i fi cacion~s o e num2r acion 2s de l C6di qo de ~rocedimiento ~ Civ i ·· 

le s , dBja ndo por s 2nt a du a l fin al, ~u e l o Re vi s i~n RS un r ecurs o [IRDINA· · 

RJ O. Lo dicho ti ene un va lor pr6ctico y de~i s ivo, pues to que dicho r ecur 

50 s e cunce de c ontro l as s e nt ~ nci a D def in i tivas pronunciad a s en los ju i 

cios ~c Unic 3 Ins t a nc io. 
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Ahora b i ~n , s i t:o ndo un r l3 curs o ordin a r io , y 0 1-' confor rn id ml con e l Ar t . 6 

Pro r¡ ue rii cc-! : ¡; In s tanci a L~S l a prosec uc ión de l juicio des de que se intr-:~ 

pon e l a dernand ~ has t a qu ~ e l Juez l a deci~e , o d es d~ que se introduc e un 

r ecurs o UR OIrJA FiI(] ::mt r3 un Tri bunc:JJ. ~3upe ri o r il a~1ta qu e és te l o r es ue lveo !; 

Lu eg o s i este rec urs o de Re vi s i An ori g in a Seg und a In s t ~nc io , y Di e 6t~ -

r e curs o m~ éJ[J lic a a los proc eclirni r~ nt o¡:; es peci Ll l es cont l3 niclos I::? n e l :\rt . 

425, ent unccs como un a conclus ión ló q ic r:11 ES Ilf.) JU ICH1S NLJ ~J(JN EN VUmf),[l 

DE UNI CA I I\I~ TA~CI A , por se r s us c epti bl es de r eco r r e r l as DOS In s tancias 

acepta das e n e l Pro ced i rn iento Loborol, corno acon tece en lo s juicios ard i 

nario~o 

Par a re f orzar es t a postura, tra i go a c ue n t os e l caDO en qu e l a acci 6n 

ventil a da consis t e en el re c] arno ~e inrl e rnniz aci 6n por desp ido de he ch o .-

sin c nUBa jU!ltif ic Dda; y a l a cc e~erse a l BS pre t ons iones del t r a bajad or 

en l o s~ n t2ncia de VI ~i TA qu e pr onun c i o l o C6mara de S 8~und3 In s t anc ia, -

entonces ~ ~ c onfo rrn i da d con l a por t e f in a l de l Art. 420, d Bb~ r § n a urne n- -

t or se l os sa l ari os ca id os er l ve int e d i os rn ~s . Corn o rni opini 6n es cons i dc 

r a r 01 r ecurso de R2 visi6n c omo un rUC llr so On D I~AR IU, so ha c orne t i do un 

e rror des de l a promul gaci ón de l pr irner C6d i Qo de Traba jo a l norn inar a es 

tos Juic i m:3 [ Ic Un ic Ll Inst¡mc i a; p[~ ro e l e rror íJfJ éJrL.! Ce mós de bul to , c uan 

cJo en e l Ar e . 429 se dic e : ;iLo s dr~rn6s exceJlcj . on[~s podrón opuncrse e n 

cu o l rl ui ~ r Bstado de l j ui c i o , pe r o s61 0 =EN PRI ME RA INSTANCI A= y sujet6~ 

dose l a o l [~ lJ a ci ó n y l iJ pru e bo ele ell E:I~¡ ¡:] l o [i i5pu e~J t o e n el Art. Lf 3G o:: 

nes S~ 
. I I debe n opun e r GGLO e n Prime r a I ns t anc ia , a con t r a rlo so nHU pocr lD 

BntBnde r se que para l aG de rn 6s exc e pci ones , s i hob ri a ~ ~ cg unda Inst anc ia? 

V enc nnces , por qu6 l e 11 8m 6 j uic io de Unic n In s t a nci o? seri a a cas o que 

en l! l fuero i n terno de l rnis mo LC"g i !ü íJClo r a Ce !TtLl ba que é ~JtcJS juicios pu·-

d i eron r~ c or r u r 1.05 dos in s t anc i as? 
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Por tQdo lo exp uesto, concluyo qUE en realidad el trabajador en su doman 

da 5610 pued e r esolver sus querellas e n primera y 6nica inst ancia, cuan

do umbas ¡Jí:J rt es se conforman con l a sent[~ncia, o dejan trrmscurrir el 

t~rmin D l egal sin interponer r ecurso alguno. Desdo luego se da por entcn 

dido de qu e no huyo habido avenimientn en la conciliaci6n . 

Fuera de éstos cas os , su demand a r eco rre las DUS Instancias necesar iamcn 

te, y por l o t~nto pierde es a caracteristj.ca ton especial con que se ha 

querido favorecer u la precaria situDci6n econ6mica de los tra bajadores , 

d6ndules a los procesos de trabajo, la celeridad neces aria a fin de ob 

tener un u pronta soluci6n o sus conflictos. 

2. CR ITERIO DEL SUSTENTANTE RESPECTO A Ln DUALIDAD DE INSTANCIAS : 

Considero que en vi s to del moderado progreso legislativo logrado hasta . . 

ahora en materi a laboral, es timo necesario que debe mant enerse la duuli ·· 

dad de instancias. 

Lo Segund a Instancia no es uno nu evo tramitación del juicio, sino un a re 

visi~n de la aprecia ci6n hech a en l a s~nt 8ncia de primera instancia, t an 

to de las cuestiones de hecho como ~e derecho. 

En Segunda Instancio la jurisdicci6n del Tribun a l Superior es limitada, 

a diferenci a de lu jurisdicción de primera instancio que le correspondc 

conoc e r en forma ampli o , l a cuesti6n controvertida. 

Los juicios de IIlJ nico Instancia \! no es capEJn él es te criterio, en virtud -

de los e f e ctos del nec urso de ReviGi6n que genera instancia. 

En nuestro ordenamiento juridico procesal laboral debe mantenerse el do· · 

bIe grado de jurisdicci6n, mientras t anto exista un sistema de organ iz o·· 

ción judicial deficient e ; el n6mero de Jueces y Magistrados existente no 
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guarda rel a ción cnn l a enorme cantidad de juicios que se instruyen en c a 

da Tribunal; a lo an t e rior viene o s umarse tomb i~ n que paro los nombra -·-

mientas no s~ tomo en cuenta su especi alidad en esto disciplina, dejando 

por fu era A prof esion a l es qu e han hecho de l Derecho Lnborol s u R3pecial! 

dad, lo cu a l v2ndrio a garanti za r un o e fici ente administraci6n de justi·· 

cio. 

Utra r a z 6n que no s hac e inclinarnos obligodament e por lo Dualidad de Ins 

t anci as, es la s i tuaci6n de inestabilidad en los cargos, pudiendo c ons t a 

tor que el prof p.s iona l que hoy desempeño uno Magistratura, moñana lo en·· 

con t ramos como Ju e z y posiblemente no se rio r emoto t enerlo 01 fin a l comu 

Jue z de Pazo 

y desde luego, dentro de es ta du alida d, el juicio de Unic a Instancio no 

se no s quedo por fuer o. 

La plur a lidad de l a s ins t ancias no se fund o ya en la s ubordinación del -

Ju an inf erior 01 s up erior, pues t o que los Jueces 01 ap licnr lo ley no d~ 

pp-nden mtls qu~ de 1 ;] l e y mi s mu, pr:! r lJ sr::! odmite por r ozones ele utilidad -

pr6c t i cG esa subordin a ci6n con mi ras o obte ne r el mejor fallo posible • .. 

El pr incipio de la plurolidod de l os inst ancias ha s id o combat ido por m~ 

chos a utores qu~ l a consid~ ran un t anto i16gic a , pues si 01 Ju oz Superfur 

as me jor ~ue Ql Jue z inferio r, lo mejor s~r io confi arl e de un a ve z l o 

ca uso, pe r[l con t odo, se r oplico ~ue l o du a lidad d6 mayor confianz a o l o 

opin i6n p6 blico , y que por consi guiente , l a existencia de un control es·· 

timulo DI J uez inferior a juzgar me jor, a l mismo tiempo ~ue el inferior 

vi ene o se r un fr e no pa r o el superior. 

. " d t ,. Los onte rioros rozones, monlfe stadDS o ~ra v e s _8 os os poglnos, h3n he ·· 

cho qUl::! s r::! conserve l a dualidad ¡-le instrlncios en los sistem3s modernos ; 
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admiti 6nr! osc los r espectivos medio s de impu gnaci6n enc am in a dos (] l og r or 

l as n!forma s el e 130 s ~! n t l ~ nci (]s , pUE~S no s QrJ a posi blt2 c o nc [~ bir l o du oli-' 

dad de i ns t a ncias sin e l mo tor que l o hoga pos ible por medi o de los re -

c ur sos . 

3. CONCLUSIO NES Y RECOMENDACIONES : 

Sintet iz a ndo mi cxposici6n, ll e go a l f ina l de es t e trabajo fort ol eci end u 

mi c onvicci 6n en e l scn t i clo d~ que d~ b c ma nt e nerse l a du olidad de ins t an 

cias e n ma t e ri a labor al, e n t ant o s e mante nga un s istema de org ani zac i6n 

judic i al d e fici ~n te ; l o pob1 3c i 6n l a bora nt e ge ne r a una enorme c antida d -

de c onflic t os de trab aj o que no gu a r da n r e l aci6n c on el es c oso n6mer o de 

Ju~ ces de l o La bo r ol y de C6mor 3s de Segund a Ins t ancio ; no se ga r antice 

o los flJncion orios es t nb il i d3d en s us c a rgos; ni s e siqn un o s e lecc i6n 

esme r ado por o l a des i gnoci6n de los func iona rios judicia l es , nom br ond u o 

ve c es El pr.? rs un os qu e no ha n hech ll de lí:m diGci plinCl s lElIJora h.! s su cs pe-.. ' 

c irJl i doc! . 

l\d em6G , dentro de l pro c Ddimi ~n t o l a bor ~ l vigent e , debe s uprimirs e el r e -

curso extra ord i na r io de Cas aci6n, pue s e n e l t i empo qu e tiene de e xistir 

ha dRm ostrud o qu e e s in operEl nte . 

¡Vli entr o ~ 3 b:lIlto no cü cLln cerno,3 un a l to des3rroll c) de l us ins ti tucion eE3 ju·· 

rid i cas , como M6xic o qu e V D G l a va ngua rdio en ma t e ri a de De r e ch o Socia l , 

estobl c clendo l n Im;hmcio lJnic n a tr :::lV&S dE; las Junt m, d [~ Concilia ción 

y Arbit r a j e , que s on Tribuna l es espe c i ol es qu e ga r antiz a n lo funci6n de 

odmin i s t r Cl r j us tic i a l a bor Ql, c re o qu e de bemos conse rvar e l s is t ema d ~ -

dobl e Qr íJ do de jur isd icción, i,ncl uye nd o des de lueg o, eS DS proc udirnil2n tus 

" 1 d 1 A L L2~ qu n d l" n 't e ° 1 r ecurso ordin a rio de Re vis i 6n ., [';s pe c l LL es e - rL . :' J , e mr~. íJ - '" 
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genero se gund o in c t nnci o; c on l o r c c omendoci6n de que l o cu ontio se e12 

vase o quinientos col ones . 

Con todo seg urid orl pudri D ofirmor qu e ol go s e ha br6 ganod o e n cste l argo 

c ~m in o de l os c onqui s t as soc i a l cs, e n l B cons t D nt ~ b6squedD de l equili - · · 

brin en tre l os f ue rzas dc lmpitol y de l tr~ bojo . 
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