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P R O L O G O. 

Desde el inicio de mis estudios profesionales, me 

neci6 la ~!~quietud de conocer c6mo pueden ser válidos,-

reconocid s, admitidos, los numerosos actos jurídicos -

que se va celebrando en la vida. Aprendí la observancia 

de formal dades como requisito de validez de los actos,

conocí la forma escrita, la presencia d~ testigos, el -

llenado d material impreso, pero nl mismo tiem~o, con~l 

deré la e istencla de bastantes actos que por su enorme

importanc a y trascendencia social, econ6mica y hasta Eº 

litlca, y que, era 16gico pensar, requerían de algo más

que un tr mite o un documento escrito. Fue así como lo-

gré inter sarme en dichos actos, y en bU forma de otor--

garles va idez legal, hasta llegar al estudio pleno de -

ciertos p ofesionales del Derecho a quienes las leyes --

les ha co cedido la facultad de efectuar esa ton exigida 

valoroci6 

Mien ras transcurría el desarrollo de mi carrera,-

fui conoc ende mejor esas funciones valorativas, así co

mo a los ncargados de su desempeño. Conocí la lnvestl&u 

re de ést s, aprendí la gracia juridica que el Estado 

les otorg , 11 la absoluta credibilidad de los actos en 

que parti ipan 11 , y que, desde hace mucho tiempo se le ha 

denominad "Fe Pública". 
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A consecuencia del eStudio de la Fe PGbllce y sus 

fedatarios, pude darme cuenta que, como muchas figuras 

de nuestro Derecho, neci6 ella de una necesidad social, 

la de seguridad juridlca, que evita y resuelve conflic

tos. 

La Fe Pública la observamos de manero más amplia 

y con mayor desarrollo, en los Notarios Públicos; un p~ 

co menos y más especializada, en los Corredores Públi-

cos; traocendente social y familiar, en los Jueces del 

Registro civil; decisiva en el campo econ6mico, en el -

Registro Público de la Propiedad; esencial en las reso

luciones judiciales, en los Jueces y Secretarlos, como

auxillo, en algunos funcionarios públicoG y, por funcl~ 

nalidad, a veces, ha~ta en particulares • 

Pero, ¿Hasta d6nde llega la dimensión de la Fe 

P6bl1ca? 1 ¿ En qué actos puede caber su funci6n? , -

¿ qué otras personas pueden ejercitarla con igual valor 

aunque no est6n se~aladas expresamente por la ley?. 

Todas y cada una de estas interrogantes serán ana

lizadas y respondidas de acuerdo con mi criterio y mis 

estudios, con el objeto de precisar esa tan importante 

actividad jur!dica valorativa, indicando el alcance de

ceda fedatario 1 la existencia de esa fe en algunos ac--
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tos, y su distinci6n con otras funciones evaluativas que 

no alcanzan su trascendencia, y que suelen confundirse-

o enmarcarse al lado de la Fe Pública, tales como auten

ti!icaclones, certificaciones, legalizaciones, u otra fe, 

jurídica desde luego, pero que las leyes no le dan el r~ 

conocimiento de pública. 



CAPITULO l.- ANTECEDENTES HISTORICOS DE LA FE PUBLICA 

EN EL MUNDO • 

. -



1.1 Evoluci6n de la fe pGblica en los pueblos antiguos. 

El presente capitulo tiene como objetivo primordial 

el dar a conocer el desarrollo hist6rico de la figura j~ 

r!dica de la Fe PGblica, tomando en consideraci6n, desde 

los pueblos antiguos hasta le 6poca contemporánea, aque

llos sistemas jur!dicos que contaron con figuras semejan 

tes a la materia de éste estudio. 

M6xico, por tener una legislaci6n en la que se apoya 

la prenente lnvestigaci6n, se analizará en un capitulo 

por separado, que contendrá las etapas más importantes en 

el devenir h1st6rico que configuran su desarrollo y evolu 

ci6n hasta nuestros d!~s. 

"cuando el hombre que ejerce el notariado no tiene a

mor por su profesi6n, en vez de dignificar 6sta, la en~i 

lece; y como·en el pesado se han dado muchos casos de i-

neptos y de mercenarios de la profesi6n, se explican los

retretos de notarios indignos mezquinos e ignorantes, PEe 

sentados por maestros de la talla de Molliere, de Quevedo 

·y de tantos otros. Pero de un simple arte emp!rico que 

fue el notariado se ha transformado en una ciencia que Eº 

seen y que viven profesionalmente juristas que dedican su 

vida y esfuerzos a superarse y a honr·ar esa profesi6n~ (1) 

. (1)COTURE, Eduardo J., Estudios de Derecho Procesal Civil 
Tomo 11, 2a édlci6n, 1978, Depalmo, Buenos Aires,Pág.27. 
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Como es natural, en tiempos pretéritos las personas 

sintieron la necesidad de encontrar a alguien que las pe-

troclnara y protegiera en sus transacciones, quiere decir, 

como d.lcl}; Rafael Nuf'iez Lago (2), "que primero fue el do

cumento, y que después tueron los notarios, que hoy hacen 

documentos". 

Cuando los hombres necesitaron alguien que les pro-

porcionera seguridad en sus transacciones, a ese alguien 

tuvieron que buscarlo entre las personas con conocimien

to en las escrituras e pues anta~a muy contadas personas, 

casi sólo los frailes, sabían escribir), y con experien

cia en la contrataci6n, así como ejemplaridad en zu con

ducta. 

Partiendo de que así como la enfermedad precedi6 al 

médico y la construcci6n al arquitecto, el documento pre

cedi6 al notario. 

La necesidad de la seguridad en las transapciones h,a 

ce que en· una sociedad moderna sea verdaderamente indis-

pensable, ya para la vida de la sociedad, la existencia -

de un notario organizado. 

Nace entonces también por la necesidad de lograr uñ-

tin 1 y como un medio paro lograrlo, la idea de investir a 

una persona de te pGblica, Para que el acto sea au,toriza

do por un de terminado funcionario y no por cualquiera,--

(2) UUílEZ LACO, Rnfael,"FC" Pfihllca", en.N. E. J.;tIXp.639 

i 

! 
·I 
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se exige que éste, a quien se inviste del pode·r de dar :fe, 

reúna determinados requisitos de honorabilidad. prepara-

ci6n y competencia indispensable para que el acto jur!di

co sea lo más perfecto humanamente posible, desde su na.E,i 

miento hasta su autorizaci6n y aun registro definitivo.-

Aqu! los fundamentos del notariado se confunden con los -

de la fe pública. 

Para investigar los antecedentes hist6ricos de la fe 

pública nos tendr!amos que remontar a los primeros signos 

escritos. Cuando nace la comunicaci6n escrita, nace la rre 

cesidad de hacer constar en una forma fehaciente los pac

tos, contratos y otros actos jurídicos que satisfagan ne

cesidades innegables en el esp!ritu humano como la segu~i 

dad jur!dica, el orden y la tranquilidad. 

Lo escrito como medio de expresión es producto de-

la voluntad humana para comunicarse y dejar constancia de 

los acon.tecimientos y los actos del hombre que la sola .s:_o 

municación oral no logra. 

En la historia de los pueblos más antiguos de la hu 

manidad han quedado mani:festaciones en forma gráfica de -

sus transacciones y de sus operaciones contractuales, as! 

entre los Caldeos existen actas comerciales contractuales 

en tablillas de arcilla esctritaa con un Eatilo. 
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Al principio el escribano, artesano o como se le lla 

mara, ere un empleado particular de gentes pudientes o de 

monarcas, quien como decta Marcial (3) 1 edquiri6 tal des

treza que esctrib!a más rápido que como pronunciaba las -

palabras. La práctica hizo, de los .escribanos: auxiliares 

en los juzr,ados, Ayuntamientos, Cabildos, Consejos, etcé-

tera, desarrollando una gran habilidad para redactar autos 

y contratoa. Su copacidad poro la escritura hizo de ellos 

verdaderos profesionales de la rcdacci6n jurídica y se 

les consultaba en todo tipo de transacciones, captando la 

confianza de la gente, convirtiéndose en fedatarios en el 

sentido que Coture hablo: 

" Ya no se est:i en presencia de un acto del poder E,íi 

blico, sino en presencia de un fen6meno espiritual, col~c 

tivo, inherente el pueblo en su conjunto. No se habla de-

dar fe, sino de hacer fe. No se hable de atestieuar, sino 

cteer, en el sentido de confiar en lo atestiguado. La fe 

p6blica no·es aqu1 un fenómeno activo de autoridad, que 

se impone de arriba _a abajo, sino un fenómeno pasivo, re

ceptivo,· .que se mueve de abajo hacia arriba, del pueblo-

hBcia la autorided 11 • 

A estos profesionales se les ha dedo diferentes nom

bres a través ·de la historia. En Egipto, el Escriba Sen!a 

(3) PEREZ FERNANDSZ DEL CASTILLO, Bernardo, Apunte~ para 
la historia del notariadó en M&xrco. C~legio de Notarios. 

' ' 



do, perpetuado en una escultura que data del siglo XXV .!!." 

tes de Cristo; er. Roma, el Tabeli6n; en Bizancio, el Ta~u 

larii; en Grecia, los Mnemones; entre los hebreos, los !s 

cribas; en México, entre los aztecas, el Tlacuilo. 

No obstante que los escribanos y los notarios rcspo~ 

den a una necesidad de seguridad jurídica indubitable en

el hombre, a través de la historia se ha·encontrado detra~ 

torea y enemigos de esta Instituci6n y de la forma Nota-

riel;¡ cu~nta raz6n tenia Ihering (4) cuado expresaba: 

"En.emiga de la arbitrariedad, la forma es hermana a.e 

mela de la libertad; es el freno que detiene a los que 

quieren convertir la libertad en licencia, la que la con-

tiene y protege. El pueblo que ama la libertad comprende 

instintivamente que la forma no es un yugo, sino el guar

dtán de su libertad. 11 

La evolución del notariado ha llevado a la selecci6n 

de los notarios por medio de examen de oposici6n, Los 

paises más avanzados en materia notarial como Espa~a, I

talia y Argentina, lo han adoptado. 

El examen de oposici6n ha dado magnificas resulta--

dos en el Distrito Federal, pues la preparación y el nivel 

científico y técnico del gremio notarial ha ido cada vez

mán en aumento 1 y su integridad moral es reconocida, tan-

(4} VON, lhering R., Abreviatura del Espiritu del Derecho 
Romano por Fernando Vela,2a ed., Revista de Occidente, Ma
drid piig. 285 
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to poi- autoridades administr.ati vas, como por ciudadeÍnos. 

1.1.1 HEBREOS. 

Parece que entre ellos existían varias clases de 11 ac! 

bae" ( 
0

Escribas del rey, de le ley, del pueblo, y del Est.!'!, 

do), de lo que suele afirmarse que ejercían re ·pública, -

aunque no la presentaba de propia autoridad, sino por la -

que dimanaba de la persona de quien el escriba dependía; -

pero como parece que se les usaba por sus conocimientos.Ea 

ligráficos, se opina que estos escribas no eran notarios,

sino amanuenses. 

1.1.2 EGIPTO. 

Se afirma que existieron escribas sacerdotales encar-

gados de la redacci6n de los contratos, al lado de los c~a 

les estaba el magistrado, funcionario que autenticaba el -

acto imponiendo su sello. Se ha dicho también que por es~

tar el papiro egipcio más cerca de nuestro papel que el !a 

drillo babil6nico o la tabla encerada romana, es en Egipto 

donde encontramos una muestra más antigua de la forma de -

nuestros documentos. El Profesor Seidl escribe: 11 En la é-

poca antigua, entre los negocios de derecho privado vemos 

un documento garantizado por un sello oficial de cierre;-

en época posterior encontramos un documento nin sell3r, 2º 
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ro garantizado frente a affadiduras o falseamientos poste-· 

rieres por le observancia de un rígido formulario y la -

firma del notario (sic) y de dos testigos, y en los últi-

mos siglos, por lo menos, los archivos y los registros -

conStst!en otra protecci6n más contra aquellas alteracio-

nes 11 • 

1.1.3 GRECIA. 

Es un hecho hist6rico que en Grecia existie~on o!i-

ciales públicos encargados de redactar documentos de los-

ciudadanos. Se habla de s!ngraphos y de los apógrafos y ~ 

de un registro público llevado por los primeros, "verda2e 

ros notarlos". Otros hablan de los funcionarios conocidos 

como Mnemon (Promnemon~ ~te), de quienes se afirme estaban 

encargados de formalizar y registrar los tratados públicos 

y las convenciones y contratos privados e 5), 

1.1.4 ROMA. 

Las leyes romanas encomendaban misiones notariales a 

multitudes de personas. Los autores hablan del tabellio, 

De Tabullarius, de notarios, Amanuensiis, Argentarlos, y 

20 nombres más, con lo que se demuestra que la func16n ~s 

taba dispersa. A través del Tabullarius y del Tabellio ae 

llega a la figura del notario, que se dist1ngu1a de los -

(5) GIMENEZ ARNAU, Enrique. Int. Al derecho Notarial, Ma
d_rid, Revista de Derecho P:ivado; 1944 1 pá~ 323 sgts. 
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nuestros, en que la solemnidad de los actos no es el re-

sultado del instrumento, Si no de la práctica ritual (p~o 

nunciac16n de las palabras de f6rmule en la "sponsio", la 

entreg~ de las cosas en los contratos reales, etc.). y 

cuando hace falta la forma escrita, los "instrumenti 11 

son escritos que puede redactar cualquiera porque no_se -

exige la 1ntervenci6n del Tabullarius o del Tabellio. 

La generalidad de los autores afirma que el Tabu-

llarius desempefiaba funciones oficiales del censo y segu

ramente por el hábito en la custodia de documentos ofic!a 

les se generaliz6 la práctica de que se le entregaran t~s 

tamentos, contratos y otros actos. La custodia tabular no 

les imponía carácter de autenticidad, pero en cambio los 

Tabullarius ten!an fe pública por lo que hac!a al censo. 

y al hecho de la entrega de los documentos que custodia-

ben. Surgen al mism tiempo los Tabelliones, que son pro

fesionales privados que se dedicaban a redactar y conser

var testamentos e instrumentos. Se ve que los Tabullari -

tuvieron un origen del Derecho Público (para desempeHar -

funciones oficiales del censo) y los tabelliones, un ori

gen consuetudinario, privado. 

Los autores dicen que en Roma no son los notarios -

sino los jueces los que dan fe pública y ~uerza probeta-



toria a los actos, de lo que concluyen que el notario ro~ 

mano es más profesional que funcionario, lo que no impide 

que la instituci6n tenga ya en esa ~poca ciertas caracte

r1sticas de especialidad que la distinguen de otras, y la 

acercan al concepto de notario actual(6). 

Continuando con los antecedentes en la Roma 1 y tra-

tando de observar desde otro punto de v.ista de el autor -

Sanahuja (7) 1 es dificil tratar de ubicar el ti~mpo y lu

gar del nacimiento de la fe pública. Sin embargo se puede 

constar por ciertos artesanos de la escritura. 

En el siglo VI de la era Cristiana, por primera vez 

existe una regulación positiva del notario, debido a que

Justiniano en su obra Compilación y Legislación conocida 

como el Corpus Juris Civilis, dedica en las llamadas cons 

tituc16n o Novelas XLV, XLVIII y LXXVI a regular la acti

vidad del notario, entonces tabello, al protocolo y otor

ga el carácter de fidedigno con pleno valor probatorio el 

documento por él redactado. 

Se llega a la figura del notario a través del Tabull~ 

rius y del Tabellio que se distinguían en la solemnidad 

de los actos, como se mencionó anteriormente. 

La mayor parte de los autores afirman que el Tabulla 

rius precedi6 históricamente al Tabcllio, como ya se dijo. 

(~) CARRAL Y DE TERESA, Lula. Derecho Notarial yDerecho Re
gistra!. Ed. Porrúa,S.A, ág 65. 198~ 

_ (7)SANAHUJA, Jase Ma. ,Trntado de Der. Notarial.tomo! Barce
lona, 1945, pág. 356. 
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En Roma se dec!a que no eran los notarlos sino los -

jueces los que daban fe pGblica y fuerza probatoria e los 

actos, lo cual no impide que dicha instituci6n tenga ya -

en ese época ~iertes carecter!sticas. Más le confianza gú 

blica de que se hallaba revestido el tabularius fue desa

per~ciendo al llegar el periodo de le decadencia econ6mi

ce, en le cual fueron victimas de la más desenfrenada o-

presión por porte del Fisco. 

Y as! fue como el Derecho Romano, el Tabulario en -

sentido estricto habla perdido ya su importancia. 

El verdadero precursor del notario nació al calor de 

las necesidades de la vide práctica y no por decreto del

Pr!ncipe, fue en sentido de los autores el "Tabellio 11 • §s 

tos eran profesionales con carácter privado que se dedi~a 

han a redactar y conservar testamentos e instrumentos. 

La ascensi6n del Tabelli6n a oficial autenticador -

no debi6" ser cosa r€ipida. Si la fe pública no se obtiene 

mediante concesión soberana, como un desprendimiento del 

poder de imperio, puede conseguirse por una actuaci6n so

cial Y privada que condense la confianza pública, pero -

lentamente a través del tiempo. 

Y aunque el resultado de esta evoluc16n en el asp~c 

to jurídico ha sido ligeramente apreciado, se atribuye ge 

neralmer.te carácter público al Tabellionato en su estadio 

finnl, hallando er: la fuerza del precedente del Derecho -

ílom<J:10 un :rr-cumento sólido en ql'e apoya la teoría de los 
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actos notariales (8). 

1.2 EDAD MEDIA •. 

. A cOnnecue'ncia del desarrollo (.urgido en el comercio, 

la banca, el ·nacimiento de las sociedades mercar,tiles y el 

progreso de las compaffias de navegac16n, se modifica o ace2 

ta· la legislaci6n existente, y en otras, se creaban insti ty 

clones juridicas nuevas, esto vino a evolucionar la forma-

notarial y se regul6 de manera más precisa. 

El Escribano medioeval en los diversos pa!ses de Euro 

pa es, en efecto, de carácter feudal o de carácter can6nico: 

es escribano público por delegaci6n del Señor correspondien

te, con las decisiones, inevitablemente confusas de carác

ter jurisdiccional: tanto más cuanto que obispo y ~bades ~o 

11an gozar paralelamente de las investiduras temporales. 

Estos notarios o escribanos del medioevo se hicieron 

de veras hijos de sus obras; laboraron el prestigio y el -

crédito de su funci6n, de d!a en día más imprescindible,En

una palabra el Notario volvi6 a nacer, despúes de haberse -

roto la tradici6n clasicista con la ruine del Imperio Roma

no de Occidente. 

(8} SANAHUJh, Jcse Ma,Op. Cit. pág 356. 
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Concretamente, desde el Siglo XI tenemos ya un "Formu

larium Tabelliorum 11 de Irnerio. 

Fue naturalmente el renacimiento boloílés dominante en 

el siglo, XIII lo que dio un impulso decisivo a la Institu

ci6n Notarial de la Edad Media, resucitando al Tabelli6n -

Romano y dándole además sobre la fe pública, una misi6n n~e 

,ya: el Procedimiento de los actos jurldicos de concordancia 

~ de conciliaci6n. 

Lo más notable ea el ciudado subeiguiente de los leg!s 

ladores para impedir a los notarios eclesi6sticos que auto

rizni'án documento~ de naturaleza laica, puente que, segGr. 

parece una costumbre tradicional inveterada y la prepara-

c16n de los clérigos hab!a establecido el uso de tal extra-

11mitaci6n. 

Dicho sea entre paréntésls, esto es algo muy parecido 

a lo que ocurri6 mucho más tarde con los registros, puesto 

que los can6nicos se adelantaron en varios siglos a los re

queridos por la organización del Estado Moderno. 

A la fe pública notarrñl le encontramos alternativa-

mente cierto reconocimiento de lo autenticado por los nota

rios eclesiásticos, y terminantes prohibiciones para que no 

proaiguieran cOmo notarios universales. ~n el primer senti

do, los historiadores del Derecho Eapaílol suelen recoger -
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las pragmáticas de Don Pedro 11 y de Don Alfonso III de A

rag6n; en el segundo, una pragmática de Jaime I de Arag6n -

fechado en 1274 y la Ley Tercera T!tulo XIV de· la Nov. Rec. 

Castellana. La Iglesia se heb!a pronunciado desde bastante 

entes en este segundo sentido para evitar abusos, as! lo a

preciamos en el Concilio de Chalanes en Francia (9). 

En EspaHa, en el mismo siglo XIII, al igual que en otro 

tiempo Justiniano hizo en Constantinopla, Alfonso.X El Sabio 

realiza una majestuosa obra de recopilaciOn y legisleci6n, 

primero con el Fuero Real, después con el Espéculo y final

mente con las Siete Partidas. En la tercera, se regula en -

:forma sisterrática la actividad del escribano, y aparecen las 

facultades de nombrar a los fedatar16s que quedaban e cargo 

del Rey. 

En esa época, otorgar a alguien la facultad para \ed~c 

tar y dar fe de las cartas de la Corte del Rey, de las Vi-

llas y Ciudades, era una alta investidura y significaba una 

gran confianza de parte del soberano y gran honor para el -

fedatario, y si éste actuaba deslealmente se le aplicaba -

una sanción. 

También de gran importancia tuvo en el desarrollo de -

la forma y del notariada, el Ordenamiento de Alcalá de Hega 

res de 1348, las Leyes de Toro, la Nueva Recopilaci6n de fe 
llpe Il de 1567 y la Nov!sima Recopilación de T805 de Car-

{-3) CASANOVA, Domingo. Rev, de Ministerio de Justicia,Leon 
Vene:zuola, pág 7 Enero-Febrero 1983, 
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s16n del ft['te notarial, y sienta les bases dela !utura

ciencia notarial. 

Dada la seguridad de la existencia de leyes espaMo

las muy antiguas, quizás por ejemplo de EspaHa, en toda

Europe se va paulatinamente consagrando la figura del ~s 

cribano como un cargo pGblico y de esa menera se consoli 

da la func16n notarial. Durante toda esta época, hay !U 

cha de juridicciones, lucha de competencia entre escri

,bamo.s, luche contra la enajenaci6n de of'icios, lucha -

por la obtenc16n de la categoría de funcionario pGblico, 

y la que actualmente vivimos, lucha por le integrac16n -

total de la runci6n. (10). 

Se re8lizará de manera explicativa la época de la_E 

dad Media a través de las leyes de EspaHa. 

se distinguen seis peri6dos, que van , desde la in~ 

dependencia ~spaílola de Roma, hoste la época contemporft 

nea. 

PRIMER PERIODO.- Comprende desde la independencia -

de Rofua hasta el siglo XIII. Se atribuye a Casiodoro, ~e 

nador del Rey godo Teodorico, una aguda observac16n que

se ha repetido y aun analizado en nuestros d!as y que -

consiste en distinguir el papel de los jueces del papel

de los notarios, afirmando que aquéllos s6lo fallan con-

(10) CARRAL Y DE TERESA, Luis. Op. Cit. pág. 67. 



los IV. 

En Francia, Felipe el Hermoso, dicta la ordenanza de 

Amlens de 1304, referente a la funci6n notarial. 

Por otro lado, en Austria, en el siglo XVI, el Empe

rador Maximiliano I, dicta su Constituc16n e incluy6 va-

rios preceptos que regulan la actividad del notarlo. En -

general, los principios son los mismos sustentados por la 

tradlci6n bolo~eza y espa~ola. 

15 

Por otro lado, se le dio difusi6n a la escUela de ~o 

lonia y especialmente de la obra de Rolandino, cuyo pres

tigio es inmenso y de quien se ha dicho que es la figura 

más grande que ha existido en el notariado, y aunque tam

poco se puede llegar al extremo de decir que a él se debe 

las bases legislativas del notariado (puesto que el Fuero 

R@al o el Fuero General de Jaca muy probablemente le pre

cedieron ) s! influyó Rolandino en !orma muy prepondera!!._ 

te en esta actividad, pues su cultura y talento natural -

le llevaron a ense~ar el Derecho bajo un sistema diferen

te del que sirve de base para la abogac!a, presentando -

las materias en orden distinto y aplicando los principios 

a la redacc16n d~ los instrumentos pGblicos. 

Por tanto, Rolandino conoce e fondo el Derecho de su 

6?oca, y lo expone en ur.a forma suya, original, y as! c2n 

tribuye a enaltec~r y hncer más n1>ble y estimada la pre.fe 
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tienda;¡,· en ta"!tO -qu~ Gato_s __ t_ienl'!n_por- misi6n el prevemi!_ 

las. 

De ~st~ ,P_r-ime·r:_ .pe·~-1~~~- ":ro~m~n parte l.es !'amosa.s 46 -

:r6~mulas v·1aiB:6t1~~s ( e.no· 660) 1 según las cuales, los 6r 

ganos ne.cesarlos p8ra la formulac16n de los !nstrumentoa

p(ibl~cos,_ son: 1.:.. Los otorgantes; 2.- Los testigos pre

senciales, quienes llegaron a exigirse hasta en nGmero de 

doCe. Según ellas, el escriba presencia, confirma y jura

en derecho, pero no interviene-más que si las partes 11-

bremente se lo solicitan. El hecho de que jurara en dere-

cho el esctriba, implica un principio de fe pública, ya -

que el juramento no se otorga más que para que la a:firma

ción sea creldn por quienes no la escuChan o presencian. 

En el año de 641, se promulga el Puero Juzgo "Primer 

C6digo General de la Nacionalidad Española". Según este -

cuerpo legal, los escribanos se dividen en esctribanos -

del pueblo y comunales. S6lo los esctribanos escribían y 

leían las constituciones ( leyes ), para evitar el !al-

seamiento tanto de su promulgaci6n, como de su contenido. 

(Este es un ejemplo de lo que ya se-h3-precisado y con--

cretado de la verdad de ciertos hechos, sino antes que 

nada, para poder garantizar la B~istencla y legitimidad 

de los textos legales). 

En este primer pef!odo, se habla del notario para --



confirmar los contratos. 

SEGUNDO PERIODO.- Comprende del siglo XIII al siglo 

XV. Se caracteriza porque en él se determina la :f"unci6n -

como pfiblica. Le dan su sello bAsico las leyes de don Al

fonso X, El Sabio, o sea, el Fuero Real y las Siete Par11 

das. 

El Fuero Real ( ai'lo de 1255), habla de escribanos EÚ 

blicos jurados, para que no haya duda y para evitar las -

contiendas. Era obligatorio otorgar testamento ante ese~! 

bano, los escribanos son meros auxiliares de los deseos -

de los particulares y se acostumbra que tomasen notas de

los documentos que redactaban o en que intervenían. Estas 

"notas primeras", serv!an para el caso de que la carta se 

perdiere o surgiera respecto de ella alguna duda y as! 2u 

dieran "ser probada por la nota donde fue sacada". 

El C6digo de las Siete partidas.- En las partidas 

se bbl!gaba a que "las ntoas" de los esctribanos, se ins

cribieran en "el libro que llaman registro, que quiere 

tanto decir como esctrito de remembranza de los !echos de 

cada ai'lo", y que •;ambién se llam6 minutario. Las cartas -

deben ser 11 :f"echa5 por mano de escribano público ••• porque 

falsedad nin enga~o non pueda ser :fecho en ellas". 

Ordenamiento de Alcalá ( aílo 1348). Dado en Alca!§ -

de Henares por el Rey Don Alfonso XI y que proponía coor-
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dinar las leyes y conciliar los ststemas de ritos y cos-

tumbres jurídicas. Contiene dos leyes que interesan al no 
tariado en forma muy importante: La Ley Unica del T1tulo

Oecimosexto, que establece que aquel que se hubiese obli

gado a algo, no podía aducir falta de forma o solemnidad 

ni !alta de 1ntervenc16n de esctribano pOblico pues la o

bligaci6n contraída y el contrato aceptado valla y debía 

ser otorgado en cualquier manera que paºrezca que uno se -

quizo obligar a otro. Esta ley es un dique que detiene la 

marcha de los ritos, y suprime la dist1nc16n de "pacto" o 

convenc16n y la "de cintrato" o estipulac16n, permitiendo 

que cualquier forma o modo, empleado para manifestar la -

voluntad sea válido, sin que valieran disculpas o pretex

tos. 

La otra Ley es la del· Título decimonoveno d!?l Orde

namiento de Alcalá. Establece que el testamento debe ha

cerse ante escribano público, con presencia de tres tes

tigos a lo menos, vecinos del lugar, se impone la unidad 

del acto para el testamento y se reconoce como válido mo

rir parte testado y parte intestado. 

TERCER PERIODO.- Denominado 11 Re!orma de los Reyes 

Cat6licos'' Comprende 2 épocas: 

La primera, que se inicia poco antes del descubri--

miento de América y no pasa del siglo XV. Las capitulac!o 



nea matrimoniales de los Reyes Católicos fueron redactadas 

por Juan Ramirez, esctribano del Concejo Real, quien tam

bién recopiló cartas reales, provisionale·s y ptraglñtíticas. 

Los originales de estos notables documentos fueron exhi2i 

dos, junto con otras joyas de la historia del documento -

notarial, en Madrid, con motivO del Primer Centenario (el 

28 de ma}o'O de 1962), de la Ley Orgánico del Notar lado Es

pañol de 1B62. 

En esta primera época de la reforma de los Reyes fa 

t6licos, se dictaron cinco disposiciones sobre los escri

banos y su competencia. En 1480 se revocaron los oficios 

de los concejos acrecentados, y las Cartas Reales que p~r 

mit1an heredar, renunciar y traspasar los oficios, y se -

dictaron disposisciones que obligaban a posar un examen y 

llenar otros requisitos para poCcr despachar las escri2a 

nias públicas: pero la disposición más importante consis

ti6 en la determinación de la competencia jurisdiccional 

del esctribano, diponiéndose que las escrituras de cont~a 

tos, obligaciones y testamentos, debán pasar ante escri.E_a 

nos reales y públicos del número de loo pueblos y para -

que "pueden dar fe de todos los autos extrajudiciales sin 

pena alguna". 

En 1491 1 se vuelve a insiStir sobre le competencia~ 

de los escribanos, ordenando que ninguno otro escribano -
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real ni apost6lica dieran fe ni recibieran 11 los contratos ... 
sobre ventas, trueques y enajenaciones de bienes ratees", 

quedando prohibida le autorizaci6n de dichos actos a los 

escribanos del concejo, los de Cabildos, los escribanos -

de Cámara., y otros. Los escribanos de nGmero estaban o-

bligados a dar copia de las cartas " a los recaudadores -

de las alcabalas", para hacer efectivo el impuesto sobre 

las enajenaciones de bienes ratees. E~to ya se asemeja a 

la !unci6n moderna del ntoariado. Y rat1flc6 ln prácticos 

de emplear ;las:escrituras pGblicas ( forzosamente ) en~ 

la enajenac.i6n de bienes ratees. 

En resurñe.n, la primera época se distingue por lo si

guiente.,: 

Se restring16 -el nombramiento de los escribanos. Se 

restring16 el comercio con los oficios; se exigi6 el exa

·men así como otros requisitos para que los escribanos pu

dieran despachar su nombramiento. Los escribanos reales y 

los pú~licos de fuero !ueron los Gnicos capacitados pare

intervenir en asuntos extrajudiciales, y relacionados con 

bienes raíces; y el valor probatorio de las cartas de los 

escribanos era relativo e inseguro. 

La segunda época. Las drsposiciones de esta época son 

todas del siglo XVI, encomendadas a un "perspicaz oidor", 

que no era "del oficio" del escribano, porque les dupli.E,a 



ba a éstos dl trabajo y les multiplicaba las responsabili 

dades, por la custodia de los Fondos archivados (11). 

1.3 EDAD CONTEMPORANEA. 

En los inicios de la Epoca .Contempor.§nea·, la· .Re'.vo1u·· 

ci6n Francesa, que hace desaparecer los Estados GenerSiés; 

la nobleza, el Clero, y el Estado llano, regufa al-nota-.:. 

rlado por la Ley del 25 Ventoso del año 11. Esta legisla

ción contribuye hist6ricamente, entre otras aportaciones 

con: 1.- Conriere al notario la calidad de runcionario EÚ 

blico¡ 2.- Exige la transcripci6n del titulo que acredite 

el derecho del enajenamiento; y, 3,- Para ser notario es~ 

tablece como requisito, una práctica ininterrumpida de -

seis aHos. 

En España, en el año de 1862, se expide en forma ~o 

diricada la primera Ley Orgánica del Notariado Español, -

que sistemáticamente regula al notario, la func16n nota

rial, el instrumento públl~o y la organización notarial. 

Gran importancia tiene para América Latina y en especial 

para México, esta Ley que fue seguida y adaptada por OUftB 

tro legiSlador, 

Et término notario, sustituye al de escribano, le ~ 

(11) C/,RRAL Y DE: TERESA, l .. uis. Op, Cit. pll¡; 70 y sigtf;. 



da la categor!a de !unclonarlo público y separa la ac~ 

tividad judicial de la notarial. acaba con la prol!!era y 

complicada enumeraci6n de escribanos que exist!a en la ~ 

tradici6n espa~ola. Para ser notario, se exige haber triu~ 

!ado en el examen de oposici6n, en el cual participaban -

los aspirantes que tuvieran una preparaci6n técnica y es

pecializada. 

F..sta legislaci6n sir~i6 de base a la mayor1a de las 

leyes notariales de Latinoamerica (12). 

( 12) PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Op. Cit -
plig. 9 y aigts. 
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1.4 SlNTESIS DE ANTECEDENTES. 

Tratando de hacer una breve semblanza de los antece-

dentes de la Fe PGblica en el mundo, y observando la ex!s 

tencia·de sujetos encargados de dar fe de algunos actos,

compararemos_ con la actualidad. 

En los pueblos Hebreos ( actualmente Jerusalém) 

existi6 el Scribae, oficial o funcionario público desti

n8do a outenticar actos; a diferencia de ahora, éstos de

pendían de sus amos y no la otorgaban de propia autoridad. 

El notario ofedatario actual lo hace de propia autoridad, 

y aunque existen variedad de depositarios, actúan sin n!n 

gún iriterés personal. Los Amanuenses eran asignados por ~ 

tener conocimientos caligr§!icos y no se consideraban no

tarios, sino simples escribanos, 

En Egipto, surgi6 el primer documehto redactado con 

sello y archivo de los mismos. Al igual que ahora, se si

guen ciertas formalidades pero no estaba bien cimentada ~ 

la :f'igUra jur1dica de la fe pública¡ de manera rudimenta

ria se comenzaba a estructurar; exist1a en este pueblo =
falsificaciones y el Estado no era quien otorgaba la in-

vestidura de fe pGblica. 

En Grecia existieron los Singraphps y Ap6graíos, ~s 

tos s1 se consideraban como los antepasados de los nota-

rios, ye que se consideraban como oficiales públicos. A~e 



más ee contaba con los Mnemos, que formalizaban y regis

traban los tratados públicos y los contratos privados.Es

tos, a comparaci6n de los actuales, eran los más cercanos 

a pesar de que la investidura no exigía más requisitos ~o 

mo ahora la.ley solicita para ser fedatario. 

Y en esta sociedad primitiva no se dio verdaderam~n 

te la necesidad de un notario o fedatario, ni instrumentos 

de autenticaci6n, ya que loo actos jurídicos tienen una -

existencia pGblica que era una garantía de que serán res

petados. 

En nuestros dlas, y a consecuencia de la necesidad,

~e fueron limAndo todos aquellos errores del pasado y se 

lleg6 a un fe p~lica organizada y de manera muy formal, -

por ser una de las figuras jurídicas mas importantes, por 

dar la verdad y autenticaci6n a los actos o hechos de p~r 

ticulares por parte de una persona cuya investidura es o

torgada por el Estado. 

En Roma exist16 el Tabellio, que tenia más de 20 de

nominaciones. Se distingue del actual notario en que estos 

tenían µna práctica ritual que cualquiera podta redactar

por no ser necesa~ie la presencie del Tebellio, cosa que 

en la actualidad es fundamentel··Ia presencia del fedatario 

para que se realice uno o varios actos o hechos que soli

citen la autenticidad o certificaci6n de documentos. 



fii. _pesar d~ s.er ·semilla de instituciones de legalidad 

esta cultura tenló limites m6s o menos restringidas. Ya 

que el Estano no otorgaba la !e pública, se obtenía por -

una actuaci6n social y privada qUe condense la confianza 

pública. a través del tiempo, eso va muy lejano de la idea 

de-fe pública actual ya que si el Estado no otorga la !e

públiba nadie la puede dar. 

A pesar de la evoluci6nada estructura Romana no se

exigi6, como actunlmente la redacci6n de los documentos -

ni la presencia del funcionario. 

En la Edad Media las civilizaciones bárbaras no re-

presentan ningún progreso en el orden de las ideas jurl.2_1: 

cas, sino más bien lo contrario. Y as! en el caso de Es2a 

íla, en las leyes vislg6tlcas hasta el libre· juridiorum o 

fuero juzgo encontramos escasas referencias a la actuaci6n 

del fedatario o notarlo. 

Pese a esto, en los pueblos europeos nace en el s!g 

lo XIII el notario como representante de la fe ~ública, -

por una necesidad social; actualmente se sigue gozando del 

mismo prestigio entre los notarlos, o cualquier fedatario. 

Y Rolandino, de manero acertada pensamos, enaltece 

la !unci6n notarial y le da el cargo público. Pero en esa 

época no estaban bien colocados y había disputas por ju-

r.1sdicc16n y competencia de notarios, cosa que actualmen

te est5 regulado y ae ordena el número de nbtarios en ca-

. ¡ 
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do uno de los Estados de la RepGblica, as1 como en juzga

dos, y dem&s instituciones que necesitan de los fedatarios. 

En la Edad Contempor6nea, fue considerada en la Ley -

del 25 Ventosa del affo 11,en Francia, le calidad-de func12 

nario p~blico y marca reqUiGitos para ser notario; situa

ci6n que sigue hasta nuestros dias. 

En Espaíla, en 1862, se codifica la Ley Orgánica del 

Notariado Espa~ol, fue adoptada en nueStro pata y seguida 

por nuestros legisladores. 

Y separa esta ley la func16n notarial de la actua-

ci6n judicial y frena la complicada y prolifera enumera

ci6n de escribanos que existía en Espa~a. De ah! emana -

nuestra actual organizaci6n y a pesar de que a la llegada 

de los Espaíloles los aztecas no necesitaban del notario, 

por lo que se les calificaba de bárbaros. 

De todo lo expuesto, resalta la afirmación plena de 

que desde el origen de los pueblos civilizadon en el mun

do, "se hizo necesaria la intervenci6n de alguna persona, 

particular al principio, pública después, para dar auten

ticidad a determinados actos jurídicos que el propio Esia 

do consideraba c~nveniente. 

El desarrollo del notariado cubre el desenvolviml~n 

to progresivo de la Fe Pública, por ser este profesional 

quien le da mayor ~irmeza y aplicaci6n. Es el Derecho No-



tarial EspaMol quien representa nuestra fuente, orienta-~ 

ci6n y primera real normatividad. 

,-

--



29 

CAPITULO II.- DESARROLLO DE LA.FE PUBLICA EN MEXICO. 

' 
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2.1 EPOCA PRECOLONIAL. 

Dirigiéndome a las ruentes de diversos autores en don 

de coinciden las versiones, iniciaremos este cap!tulo tra

tlindo de dar a conocer la Historia y-. la llegada de la fe -

pOblica a México. 

Ya estaba leglslada_la fÚnc16n de los escribanos del 

Rey en EspaHa, y a su llegada a las indias, modlficaron,

de una manera brutal, los principios jurídicos y en gene

ral todas las costumbres del pueblo Azteca. 

Ya los Aztecas ten!as bien organizada su vida social 

jur!dica, pero no contaban con ón individuo que diera re

pública de los actos relevantes de Tenochtitlán, s6lo ex!~ 

t!a el Tlacuilo que era el que escribía o pintaba los acQrr 

teclmientos que le indicaba el Emperador, lo mas trascen

dental, pero no era fe pública. 

Comenzaremos por la Epoca Precolonial., y a continu~ 

ci6n explicaresmos los hechos hasta nuestra legislaci6n -

vigente. 

En América descubierta por Col6n en 1492, algunos 

de los pueblos que la habitaban participaban de la cosmo

visi6n cultural común al género humano. Sus conocimentos 

astron6micos, arquitect6nicos, agrícolas y comerciales,su 

capacidad escult6rica y su habilidaft artesanal, les permi 

t!ó desarrollarse culturalmente, unos más que otros. !lo -
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contaban con alfabeto fonfitlco, su escritura era ideográ

fica, por medio de la cual hicieron constar varios aconie 

cimientos, como simples noticias, el pago de tributos y -

las operaciones contractuales. 

Entre los pueblos que habitaban la región que hoy -

constituye la República Mexicana, estaban: Aztecas, Tol!e 

cas, Mixtecos-zapotecas,, Otom!es y may.as, a pesar de sus 

diversos sistemas de vida, costumbres e instituciones, -

exist!an caracter!stlcas comunes, reforzadas por el pre~o 

minio del pueblo Xzteca, en efecto, este pueblo fue el mas 

agresivo, el conquistador y el dominador, que impuso parte 

de su sistema de vida, principalmente sus instituciones. 

Los Aztecas se asentaron en Tenochtitlan. pequeBo ie 
rritorio del actualmente centro del Distrito Federal. 

Antes del descubrimiento rl~ América, no existieron 

en realidad notarios o escribanas en el sentido que se 

puede en.tender en la época contemporánea, !'uncionarios 

póblicos que dieran fe de los acontecimientos y de los ~c 

tos jurídicos en nombre del Estado de tal manera que todo 

lo asentado por ellos, se considerara la verdad legal. = 
Sin embargo, hab1a un funcionario,el Tlacuilo, que se a

semejaba al escriba egipcio, representado en la estatua 

que existle en el Museo del Cairo, que data del siglo XXV 

antes de Cristo; a los escribanos Israelitas a los Mnemo-



nea en Grecia, todos ellos personajes hfibiles para escri

bir. La p·r&ctica en le redacci6n de contratos, relaci6n 

de hechos y sus conocimientos legales, los habilitaban Rª 

re confeccionar documentos y asesorar a los contratantes 

cuando ·se necesitaba concertar una operaci6n, sin tener -

el car&cter de funcionario público, n_i ~e fedatario. As!. 

el' Tlacuilo, por la actividad que desempei'laba, es el an

tepasado del escribµno, coincidia por DU ocupaci6n con -

los Escribas, Tabu1arr1i 1 Chartularii, Cancelarii y Tabe

liones de otras ~pocas ( 13 ). 

El tlacuilo, era el artesano Azteca 1ue dejaba cons

t:incia de los acontecimientos por medio de slgnos ldeor,!:_li 

fices y pinturas, con lo que se guardaba memorln de ellos 

de una manera cre!ble. 

Con el nombre de Tlacuilo, se designaba tanto a los 

escritores como a los pintores. Angel Maria Garibay en su 

"Historia de la Literatura Náhuatl 11 (14), se expresa: 

"Para el Tlncuilo, que tiene que dar en pocos sienes 

lo esencial de un hecho, natural es que el s1mbolo se re

duzca a lo mínimo y que traducto al alfabeto, cuando no -

halla más que los hechos con nombres de lugares o persa-

nas, no haga mas que transcribir, en la más escueta forma 

sus datos. Pero aun en ésta sequided cabe belleza litera-

ria. La misma sencillez, la majestúd y severidad con que 

(13¡ BAílUELOS SANCHEZ, F'loyrán. P. cit. p6g 60. 
(14 GARIBAY D., Angel Mn .... Historia de la Lieteraturn N6-
huatl. 1a ed. Porrúa, s.A·. 1953 páe 457, México: 



la noticia se interpreta ·están a veces _en armonía con la 

patética realidad expresada y no deja de terier un estreme 

cimiento en las lineas que encierr1!ln el_ dato rr1o". 

Y Cecilio A. Robe10'(15) nos dice que el Tlacuilo !e 

nía por_ proresi6n pin~ar los jerogl1!icos en que consistía 

la escritura de los indios. Este aztequismo s6lo se usa -

en las Cr6nicas e Historia, al hablar de las pinturas de 

los indios .• 

Un ejemplo de documentos confeccionados por .un Tlacu! 

lo, lo encohtramos en la segunda parte del C6dice Mendo~i 

no, denominado ''Mapa de Tr lbutos o Cordillera de los Pue~ 

blos, que antes de la conquista pagaban tributos al Empe

rador Moctezuma, y en que especie y cantidad "· En este -

documento se anotaban los impuestos o tributos que tenion 

que pagar los pueblos vencidos y subyugados por los azte-

cas. 

Se le da el nombre de c6dice a los libros realizados 

a base de dibujos o manuscritos. En un tiempo se les derro 

mino as!, para distinguirlos de los realizados por medio 

de la imprenfa, 

Los c6dices trabajados por Tlacuilos, son aproxima~ 

demente quinientos, de los cuales ~6lo dieciséis pertene

~ cena la época prehispánica. As1 lo sostiene Virginia G~z 

··'i.mán M. y Yolanda Met"cader M. (16). 

(15) ROBELO, Cecili"o A. Diccionario de Aztequismos, Ml!xico 
1904. pág 686. 
(16) GUZMAN M., Virginia y MERCADER M. Yolanda, Bibl1ogt"e
f!a de C6dices, T. 1, colecc. Cient1!ica, México, 1979. 



La mayor parte de c6dices forma parte de colecciones 

particulares o se encuentran en Museos Europeos. La Biblig 

teca Nacional de Antropología e Historia de la Ciódad de"" 

México, tiene en custodia ciento cuarenta c6dices, uno de 

los cuales es anterior a la conquista, 11 El Colombino". 

Col6n, creyendo que había llegado a las Indias y a 

la Provirlcla de Catayo (China) tom6 posesi6n en nombre de 

los Reyes Católicos de las tierras descubiertas • 

. Portugal, que al igual que Espa~a hab!4 emprendido 

la aventura del descubrimiento de nuevas tierras, incur

sionó por varias partes del hemisferio occidental, oca-

sionó con ello, controversias con España sobre la titula

ridad de loa territorios descubiertos. 

El conflicto entro estos pa1ses se plante6, por un -

lado, con la existencia de exped1ci6n de la Bula Inter 

Coete~a del Papa Alejandro VI, Rodrigo de Bordal, el 4 de 

mayo de 1~93, quien dio la propiedad de las tierras des

cubiertas e la Corona Espaílala; 100 leguas hacia el occi

dente a partir de las Islas de Cabo Verde, 

Por otro lado, el Rey de Portugal, Juan II, ae in-

con!orm6 con esta aplicaci6n de bienes en propiedad, pues 

con anterior'idad el Papa Nicol6s V, en laBula Romanos P.f!.n 

ti!ex, ex.pedida el B de J?nio de 1455, h.abla otorgado de

rechos a su reino sobre las tierras que descubriesen neV~ 

gondo hasta la India. 

Finalmente, el conflicto se resolvi6 can el tratado 



de Tordesillas de junio de 1494, que nulific6 los anter!o 

res tratados y fijó nuevos 11mites·por medio de une linea 

imaginaria: a trescientas leguas a partir de las Islas de 

Cebo Verde hacia el occidente, de acuerdo con le propues

ta hecha por el prestigiado cosm6erafo de la corte Portu

guesa, Ouarte Pacheco. (17). 

En la época de la Nueva EspaHa, Hernán Cortéa, con

quistador espafiol, ya en tierras de América, solicit6 en 

Santo Domingo una Escribanía del Rey, con resultados in

fructuosos; pero más tarde le fue otorgada la escribanta· 

del ayuntamiento de Aeúa, donde practic6 su inclinaci6n 

por las cuestiones del notariado, durante un lapso de -

cinco años. Y durante la gubernatdra de Diego Velázquez,

obtuvo una escriben!a en recompensa a su valor en el ca!!! 

po de Batalla. En efecto: cuando en 1512 fund6 Diego Ve-

16zquez,Santiago Beracoa, Cortés obtuvo le escriben!a de 

ese lugar, atendiendole hasta el aHo de 1519, lo que im

plica btros siete aftas de práctico de escribano, que au

nados o los cinco de Anúa, dan un total de quince aftas, 

de los cuales trece son en calidad de escribano. 

"Letrado com~ era Cortl!s y familiarizado con las le

yes que aplican loa escribanos, aquilet6 el papel primor

dial e indispensable que éste puede y aún debe desempe-

ftar en sociedad. Por eso el conquistador se hizo acompa

ñar de un escribano en todas sus hazeftes y empresas gue

rreras. Bernal del Cestillo menciona que cuando Cortés 

( 17) PEREZ FERNANDEZ DEL CAST1LL0 1 Bernardo Op. cit.11y12 
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lleg6 a Tabasco por la desemocadura del Rio Grijalva, pi

d!6 a Diego de Godoy~ escribano del Rey que lo acompa~ara 

que requiriese de pez a los abor!geners, los que rechaza

ron el :equérimiento, con lo cual no lograron más que ser 

dispersos por su enemigo. Cort~s tom6 posesi6n de la tie

rra de Tabasco ante su dicho escribano, Diego de Godoy. 

Durante la conquista, los escribanos como fedatarios 

dejaron conbtanc!as escritas de fundéci6n de ciudades, de 

la creac16n de instituciones, de los asuntos tratados en

los cabildos y de otros hechos relevantes para la hiátoP

ria de esa época. Cabe hacer menci6n que en~re los inte--

grantes de la expedición r~alizada por Crist6bal Col6n, -

se encontraba Rodrigo de Escobedo, escribanO del Consula-

do del Mar, quien debla llevar el diario de la expedici6n 

con el registro del tráfico de mercancías, hechos sobrc~a 

lientes y actividades de la tripulaci6n. Col6n al regresar 

a EspaHa, lo deja como tercer sucesor para ocupar el go--

bierno de la Isla la Española en donde sigu6 ejerciendo 

sus funciones de escribano, y a quien se le considera el 

primero en ejercer tal actividad en América (1B). 

En loS hechos consignados por Hernán Cortés, en sus 

"Cartas de Relaci6n de la Conquista de México, se encuen

tran entre otras, el requerimiento, que por medio de Diego 

(18) BA~UELOS SANCHEZ, Floyrán, Op.Clt. pág 69. 
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Godoy, .. hizo el conquistador a los indioá mayas que se ha!. 

llaban asentados en las márgenes del Grijalva, a rin de-

que se sometieron. 

2.2 Mf.XICO COLONIAL 

La conquista culminó en el af'lo de 1521, con la capiu 

ra de Cuauhtémoc, después del prolongado sitio de la en-

tonces Tenochtitl~n. 

Cortés decidió llamar la "Mueva Espaf'la", a las tie

rras por él conquistadas. 

A este territorio relativaménte pequeílo, se le ag~e 

goron otras provincias, bojo lo jurisdicción del virreina 

to de lo Nueva Espai'la; por el norte Hasto Cali!ornia, A!,1 

zona y Nuevo México y, por el sur, hasta Co~ta Rica. Lo -

que era Tenochtitlán se convlrt16 en la Ciudad de México. 

Durante la Colonia y principios Ce la Independencia, 

fa législación aplicable que se impuso n los súbditos de 

la Nueva Espaíla y demás tierras conquistadas en Ampérica, 

rue la vigente del Reino de Castilla y no as! la de los -

otros reino~ y territorios pertenecientes a Espaíla. Pues 

dichas tierras eran propiedad de los íleyes de Castilla y 

Arag6n, de Acuerdo con la Bula Inter Coetera. Sin embar

go, nl principio se re::;petaran algunas inr:tituciones in-

digennr: que no contrnvcni1:1n al espirito del.sistema legal 



castellano, 

Posteriormente, el Derecho se adopt6 por medio de -

Cédulas provisiones, Ordenanzas e Instrucciones Reales, 

que iban resolviendo casos concretos reunidos en la lla

mada Recopilacl6n de Indias, 

Al respecto José Marta Alvarez (19) comentó: 

ncon motivo de las grandes conqui.stas que se fue

ron haciendo desde el descubrimiento de ambas Américas,

septentrlonsl Y meridional, fue necesario que para el s2 

bierno de los lugares conquistados y sujetos al domidio 

espaftol 1 se !uesen despachando c~dulas, provision~s, o~ 

denanzas y otras instrucciones conforme a lo que ped!an 

las circunstancias. Estas dinposiciones dispersas y va

gantes, con el discurso del tiempo llegaron 6 un nGmero 

excesivo, caU$ando confusión y dificultad en el despacho 

de los negocios: po~ cuyo motivo desde el año de 1552 se 

comen:z:6 ,a tratar de recogerla::> y ordenarlas: y en efec

to el SeHor D. Felipe II, en el a~o de 1570, mand6 se -

hiciese una recop1lac16n de las leyes y provisiones da-

das para el buen gobierno de las Indias, la que se co

menz6 y continuó por varios letrados, hasta que se con

cluy6 el ano de 1680 en tiempo de Don Carlos 11, quien 

di6 á la colecc16n llamada necopilac15n de Indias toda 

(19} ALVAREZ, Jose Ma. Instituciones de Derecho Real de 
Castilla y Pe Indias, reimpreso en F1ladelfia,1B26,pp 17 
18,19 y 20. 
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la guerza y autoridad necesaria, mandando que por aus !e 

yes sean determinados todos los pleitos y negocios per

tenecientes A la América, aunque sean controrias á otras 

leyes y pragm§ticas de los Reyes de Castilla, como todo

consta por dos cédulas que se hallan al frente de dichas 

recopilaciones. Esta obra se compone de nueve 11bros di

vididos en títulos y leyes''· 

Existieron también como leyes posteriores a la Re

copilaci6n de Indias, las Ordenanzas de Villar de 1757 1 

la de Intendentes de 9 de diciembre de 1786 y la Recopi

laci6n de Autos Acordados de la Real Audiencia de la Se~ 

la del Crimen de 1787, 

En los primeros momentos del México colonial, los 

conquistadores se dedicaron a organizar la vida pol!tica, 

jurídica, religiosa y econ6mica de la Nueva EspaHa. La -

primera acta del Cabildo de la ciudad de M~xico 1 corres

ponde a la sesi6n celebrada el 8 de marzo de 1524, de la 

que dio fe Francisco de Orduíla, Escribano del Ayuntami~n 

to, oriundo de tordesillas, quien expresaba en dicho do

cumento: ••• "en las casas del magnifico seílor Hernando-

Cortés, gobernador y Capitán General de élla viendo y 

platicando las cosas de Ayuntamiento cumplideras a bien 

público ••• 11 

En las actas del Cabildo aparece la del 13 de mayo 
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de 1524, por la que a Hernán P6rez se-le niega_su_peti~~ 

cl6n de desempel'iar el oficio de escribano, no obstan-

te la provisl6n real que presentó, por considerar el -A-. 

yuntemiento que iba en perjuicio de la ciudad. Se encar

g6 de la presentada por Pedro del Castillo para ejercer 

el cargo de Escribano PGblico y del Consejo de la Ciudad 

de México,. Poco después en acta de 18 de junio del mis

mo afio, se hace constar que "se recibieron como escriba-

nos a Hernán Pérez y a Pedro del Castillo por obediencia 

al Rey, con la condici6n de que si el Rey acepta que N~e 

va Espaíla elija sus propios funcionarios, ellos dejarán 

de ejercer sus re.spectivas funciones" (20). 

Otra acta interesante para la historia del notaria 

do en México, es la del 21 de julio de 1525, donde rigu

ra la solicitud de Hcrnán Pérez y de otros escribanos de 

la ciudad, para que se acepte a Juan Fernández del Cas

tillo, como escribano público. El Cabildo acept6 la pro

puesta bajo la condición de que presentara la provisión 

real en un plazo de dos años. Esta es significativa, ya 

que es de Juan Fernández del castillo, el protocolo más 

antiguo que se encuentra en el Archivo General de Nota

rias del Distrito Federal y corresponde al ano de 1525. 

Durante la Colonia, concernió al rey designar a ~

loa escribanos por ser una de las actividades del Estado. 

(20) DEPTO: Del D. F., Gu!a de las Actan del Cabildo de 
la ciudad de México. S. XVI. Ed. Fondo de Cultura Eco.,
M6xico, 1970. pp. 10, 11, 18. 



As!- ·10 estableci6 Alf'onso X el Sabio, en las Siete Par= 

tidas. 

"Poner Escriuanos es cosa que pertenecP. a emperador· 

o a Rey. E esto es, porque es tanto como vino de los- ra

mos del Sef'iorio del Reyno". 

En la práctica, los virreyes, gobernadores, alcal

des y los cabildos, designaban provldionalmente a los es 

cribanos mientras eran confirmados por el Rey. A este 

respecto afirma Pondé (211. 

"Aun cuando la ley en su origen no lo permitiera, 

lo posibilitaba el mando; no hnb!a mayor consecuencia, 

puesto que la sede monárquica estaba muy lejos en dist~n 

cia y en tiempo; y el juicio de residenci~ también ••• 11 

La f'unci6n fedatario se ejerci6n en un principio, 

como en los demás virreinatos, por escribanos peninsula-

res y despu6s paulatinamente, fueron sustituidos porcri2 

llos nacidos en las tierras conquistadas. 

Una de las formas de ingreso a la escribania, fue-

por medio de la compra de o~icios. 

Los monarcas espaHoles, para resolver sus apuros 

pecuniari~s, al encontrar sus arces en estado precario, 

vendtan fueros y mercedes a perpetuidad sobre rentas rga 

les. 

(21) BAUTISTA PONDE, Eduardo. Origen e Historia del No,!:.a 
rindo, Ed. Depalma, Buenos Aires, 1945-46, pág. 71. 
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Las leyes de Indias (Libro B, titulo 20) 1 declar! 

ron vendibles y renunciables, susceptibles de propiedad 

privada, los oficios de escriban1as, alféreces mayores, 

depositarios generales receptores de penas de cámaras,

alguaciles mayores, regidores, talladores, ensayadores, 

y guardas; correo mayor, procuradores y receptores de -

audiencias. 

Oe acuerdo con las Leyes de Par'tidas, Nov{sima -

Recopilaci6n y Leyes de Indias, ademá.s de habe'r compra..: 

do el oficio, los requisitos para ser escribano eran: 

ser mayor de veinticinco años, lego, de buena fama, leal 

cristiano, resevado, de buen entendimiento, conocedor 

del escribir y vecino del lugnr. 

Los escribanos tenlan que hacer su~ escrituras en 

papel sellado, con letra clara y en castellano, sin a-

breviaturas, ni guarismos y actuar personalmente. Una -

vez redactadas, ten!an la obligaci6n de leerlas integra 

mente, dando fe del conocimiento y la firma de los otEr 

gantes, con su firma y signo. 

La escriban1a era una actividad privada, realiza

da por un partirular que tenla repercusiones públicas, 

tales como un nombramiento especial y el uso del signo 

otorgado por el Rey; valor probatorio pleno de los in~ 

trumentos autorizados por el escribano y sobre todo, lo 

presentoc16n de un servicio público. El escribano era -

retribuido por sus clientes de acuerdo con un arunr.cl .• 



de npllcac16n obligatoria. 

El Rey se~alaba.el signo que debia usar cada es

cribano. Si un !ntrumeto pGbl1co ten!8 la !irma del -

escribano pero no as! el signot el documento no tenla 

valor probatorio alguno, pues le raltaba la autoridad 

del EStado que ~nte representaba. 

La actividad del eocribano rue muy importante dH 

rente lo Colo~ia, pues no obstante la ralta de estabi

lidad politice y el cambio de funcionarios (alcaldes, 

regidosres, etc.), el escribano permanentemente daba 

seguridad y continuidad en los negocios constitu1a -

un !actor muy valiono de recaudac16n riscal, sin el 

cual las finanzas pfiblicas no prosresar!an. 

En cuanto a la !orma de llevar a cabo ~us ac-

t!vidades, los escribanos de aquella época, según Mi

llares y J. !. Mantec6n (22), <!n los siglos XVI y 

XVIl loa protocolos se compon!an de "cuadernos suel

tos, que posteriormente cosidos, eran encuadcrnados

por los escribanos. Los cuadernos, normalmente, se -

inician con una porteda en la que constp una t6rmy~

la ·de apertura, concebida en estos t6rmlnos: 11 Ano,-

registro de escritura&, testamentos, obligaciones Y

poderea otorgados ante mi (nombre del escribano),es

cribano real ( o escribano público) en todo el ano -

{22) A. MlL.LAREs,-carlo y J. I. MAHTECO!'l, Indice y -
es.tractos de Protoi!alos de Archivo de Notarios de Mú 
xieo, O.F.; Co}· de Notarlos, México, 1945-.,6 pliu.'71 



11 ; •• Al final de los mismos se i.nserta una !6rmula ..: 

de cierre, en la que el funcionario hace constar que 

loa documentos registrados pasaron y fueron otorga-

dos en su presencia, insetados a continuaci6n su s!g 

no y· firma 11 • En las aperturas de protocolos del siglo 

XVIII aparece casi siempre la dedicatoria o advoca-

ci6n a la virgen o algún santo, y a veces se inclula 

la imagen de la virgen o del santo protector. 

En la obra citada, sostiene que en el Archivo ..: 

de Notarlas de la Ciudad de México, se encuentran .r.e 

gistrados algunos protocolos de escribanos descono~i 

dos pero otros fueron hechos por firmas reconocidas. 

Clasificaci6n de los escribanos. ~a distinci6n 

éntre los diferentes tipos de escribanos siempre fue 

confusa debido a la diversidad de leyes, decretos, -

cédulas y dem~s disposiciones que hubo durante la fo 

lonia; sin embargo, haré una descripci6n legislativa 

de los escribanos existentes en esa época: 

Las Siete Partidas, se~alaba dos clases de ~a 

cribanos; los· llamados de la Corte del rey, que se -

encargaban de escribir y sellar las cartas y privi!e 

gios reales; y los escribanos POblicos que autoriza

ban las actas y contratos celebrados por particulares 

y haclan constar las diligencias judiciales promovi-



das ante un juez. 

t.as Leyes de Indias, determinaban tres catego

r!as de escribanos: Públicos, reales y del número. 

Según Luján (23), escribano real era quien--. 

ten!a el "Fiat" o autorizac16n real para desempef'lar-

45 

el cargo en cualquier lugar de los dominios de Es--

paffa, epro para el ejercicio de su ~unc16n era nece

sario obtener algún otro cargo especifico. Pod!an--

ejercer en todo el territorio menos donde hubiese -~ 

numerarios "parece ser que el compilador de las Leyes 

de Indias no dese6 que los escribanos del número y -

los reales ejercieran en un mismo lugar". As!, por -

oposici6n escribano del número ere el escribano 

real que sólo pdd!a ejercer sus funciones dentro de 

una circunscrlpci6n determinada. Con frecuencia, la 

terminología escribano del número y escribano públi

co se. us6 indistintamente para designar una· u otra -

runci6n. Se llamaban numerarios por estar dentro del 

número de escribanos seHalados para determinado lu-

gar, cuando hab1a numerus clausus. 

El término escribano público, se entend!a en

dos sentidos: uno se refer!a a su funci6n pública y 

el otro a su cargo, por ejemplo: escribano público -

en los juzgados de provincia, escribano público y filª 

(23)LUJAN MUROS, Jorge. los escribanos de las Indias 
Occidentales. Inst. Guatemanteco de Der. Notarial,-
Cuatemala, 1977. p5~ 19. 



yor de visitas, escribano público y de visitas, es-~ 

cribano público de real hacienda y registro y, esc

cribano público del cabildo. 

Los estatutos del Real Colegio de Escribanos

de México, decían en su articulo tercero: "Que a es

te colegio no se admite que los que fueren escribanos 

de Cámara, de Provincia, Públicos, Reales y recepto

res, bien residan fuera o en esta corte ••• 11 • 

Al lado de esos existían otros funcionarios -

que eran fedatarios única y exclusivamente en el de

sempeño de funciones especificas, por ejemplo: eser! 

bano de Cámara del Consejo Real de l3s-Indias, de la 

Casa de Contrataci6n de Sevilla, Mayor de Armada, de 

Naos, de Gobernac16n, del Cabildo, de Ayuntamiénto -

o del Consejo, de Minas y Registros, de Visitas, de 

Bienes de Difuntos en los Juzgados, do Entradas de 

Las Cárceles, de los Consulados de Comercio y, de la 

Santa Hermandad. 

En el cambio el significado de la palabra noia 

rio, se refería a los escribanos eclesiásticos, te-~ 

n1an como jurisdicci6n los asuntos propios de la i

glesia en los obispados y parroquias; se dividían en 

notarios mayores y ordinarios. Su designaci6n qucd6 



regl.amentada en el Capítulo X Secci6n 22 del Concilio -

Tridentino. Sunombramiento correspondía al Obispo; el -

designado deb,{a sustentar examen de Excribano'Real ante 

la Autoridad civil, y obtener de ésta el 11 r1at 11 respec

tivo(24). 

Co!rod{a de los cuatro Santos Evangelistas y Real 

Colegio de Escribanos de México.- A princ,ipios ··de la E-

dad Media, en Italia, los artesanos, comerciantes, pro

íesionistas, etcétera, se reunieron en gremios para a-

yúdarse y defenderse. A estas agrupaciones se les dio -

el nombre de universidades, can el íin de apoyarse y -

procurar la superaci6n gremial. Ya desde aquel entonces, 

se practicaba el principia político de :'la unidad hace:: 

la fuerza. 

En el siglo XVI, año 1573, apenas terminada la 

conquista, se vre6 la primera organizaci6n de escriba

nos de la Nueva España can sede en ra Ciudad de México, 

en el convento Grande de Nuestro Padre San Agust!n, ba-

jo el nombre de Cofradía de losCuatro Santos Evangelis

tas, en ejercicio de la licencia del entonces Arzobis

·po de Méxipo, Pedro Meya de Contreras. ta denominaci6n 

de la Cofradía, se debe a que los Evangelistas dieron -

(24) VAZQUEZ ARRIOLA, Nicolas, Revista de Derecho Nota
rial No,19 1 México, 1962, pág. 96 



constancia de la vida y doctrina de Jes6s en "El Nuevo 

Testamento". 

M~s tarde, el 2 de septiembre de 1573, el Virrey 

Mart!n Enr!quez, e~pide un decreto, concediendo la au

torizaci6n necesaria para ~u runcionamiento. Estaba in

tegrada por los escribanos de la Nueva España. Su fina

lidad consist!a en auxiliar moral y económicamente a -

sus c6frades en forma de una incipiente mutualidad. Sus 

beneficios se extendían también a sus ~amillares en ca

so de indigencia o muerte del escribano. Esta cofradía 

recib16 beneticios por las bulas expdldas: la primera, 

el e de junio de 1588 por s. s. Sixtb V; la segunda, -

por Pto VI de 24 de mayo de 1788; y la tercera, por 1-

nocencio XIII. 

Posteriormente, por Cédula Real otorgada por C~r 

loo 1111~ el 19 de junio de 1792, ae er!gi6 el Real co

legio de Escribanos de México, a semejanza del estable

cimiento en la Corte de Madrid y Reino de Valencia, de_a 

cuerdo con la instancia dirigida al rey el 10 de junio 

de 1786, por los apoderados de los escribanos de la 

ciudad de México don Jos~ Mariano Villesca, don Fernan

do Pinz6n y don José Antonio Morales, las finalidades-

propuestas eran: 

" •.. se podr§ conseguic-, mediante las cualidades a--
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pfecia8les en las personas, el objeto propio del empleo 

que es le fe p6bl1ca y exterminaci6n de abusos, que d~s 

lus~ren la estimaci6n de tan noble cargo, con grave de

trimento de los que lo ejercen honor!ficamente para lo

grar, ~e e!eCtGe tan glorioso !in ••• " 

Las otras finalidades que se se~alaron en d!Cha -

instancia fueron: colegiaci6n obligatoria, vigilancia ~ 

de sus agremiados, selecci6n de aspirantes, a la escri_

banta-medlante el examen técnico e intelectual, call!i

caci6n de las cualdades morale~ y continúa la ayuda_e~o 

n6mica en los términos establecidos en la co!rad!a de -

los Cuatro Santos Ev5ngeliseas. 

La Cédula Real, autoriz6 la constltuc16n del Co!e 

glo bajo el T!tulo de "Real", con los prop6s!tos pro-

puestos, en lapet1ci6n; el uso del sello con las armas 

reales y la eoncesi6n, prebendidas y privilegios del ~

Real colegio de Escribanos de Madrid bajo la protecci6n 

del Consejo de Indias. 

Sl 4 de enero de 1793 1 se cre6 la Ac4demia de ~a 

santes y Aspirantes de Escribanos. Confería a quienes -

serán aprobados en sus estudios, un certiricado de pre

parac16n técnica e intelectual que los habilitaba para

ejercer el cargo de escribano, sin otorgarles el 11 riat", 

el cual como hechos dicho, s6lo lo concedía el Rey. 
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Oficio .de Hipotecas. El Antecedente hist6rico del ac-

tual Registro Público de la Propiedad es el-Oficio de Hipot~ 

ces. 

A principios del siglo XVI, Cérl6s 1, a petición de las 

Cortes de Madrid de 1528, dict6 la Pragmática que da inicio 

al oficio de Hipotecas, en los siguientes términos:(25) 

11 A esto vos respondemos que mandamos que las personas -

que de aqué adelante pusieren censos y tributos sobre sus QB 

sas y heredades y pnsesiones que tengan atributadas, 6 enc~n 

suadas primero á otro. sean obligadas de manifestar y decla

rar los censos y tributos que hasta entonces tuvieren carga

dos sobre las dichas sus casas y heredades y posesiones, so 

pena que si as! no lo hizieren paguen con el dos tanto la 

cuant!a que rescibieren por el censo que assl vendieren y 

cargaren de nuevo ála persona á quien vendieron el dicho c~n 

so". {SIC). 

2.3 MEXICO INDEPENDIENTE, 

Una situac16n de descontrol pol1tico, favorable para el 

movimiento de Independencia de la Nueva Espaíla, se cre6 el -

ser Espa~a invadida por tropas napoléonicas. As1 el 15 de se2 

tlembre de 1810, Hidalgo en Dolores declar6 la Independencia. 

Se sabe que de 1821 a 1867, no cesaron las disputas y 

(25). GO!·i~Z DE LA SERNA, P.edro. La Ley Hlpotecnria, imprenta-
dc la íl<:·vista de Legislacl6n,tomol, Mndrld, 1862, pp 145 a 147. 



luchas entr.e centralista~ y :fe.deralistes. 

Decreto de 1834.- (Federalista).- El 30 de noViembre 

de 1834 expide el Decreto sobre ••Qrgenizaci6n de los Juz~a 

dos del Remo Civil y del Criminal en el D. F. 11 Estatuye 

que en cada juzgado de lo civil existieran anexos 2 oficios 

pGblicos, vendibles y renunéiables, servidos por los esc!i 

banos propietarios de ello o por sustitutos cuando proceda, 

conforme a lo establecido en la ely. Esto indica que en -

cuanto al fondo la organización notarial espaftola, no su

fr1a modificación alguna. 

Ley Central de 1853.- Don Antonio L6pez de Santanna

expidi6 el 16 de diciembre de 1853 la "Ley para arreglo de 

la administraci6n de Justicia en los Tribunales y Juzgados 

del fuero ComGn", para los habitantes del pats. Incluyen -

en su titulo octavo., una nueva organlzaci6n para los eser! 

banas. Constituye la primera organizaci6n nacional del no

tariado. Se exige al "escribano público de la Nación", ser 

mayor de 25 aftas, tener escritura de :forma clara, conoci-

mientos de gramática y aritmética y haber cursado 2 aftas ~ 

de una de las materias de Derecho Civil relacionada con la 

escribanía y otras de práctica forense y otorgamiento de -

documentos públicos práctica de 2 aftas; honradez y fideli

dad, aprobar un examen ante el Supremo Tribunal, y obtener 

el título del Supremo Gobierno. Obliga la inscripción del 
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tfiulo del Colegio de Esc'ribanos, ·aár·:como ·el -uso··_de:·:ril-'ñu.•r 

y signo· .. d¿ter~inad~-~ -~'- --~·d·e~§-s ·1_ns~~i-tos __ -~··,{ el·: Í:ó1e·~f.ri·:_-_-c~ñ· · 
servar a los eser! bano~:~~ctua~icis-: ~ara:~-~.:: s·e-r•·v {-~!:1i_/cte·~ i:o~/: _: 

•• ··-. ', : .' ~: ~- ·.;. <. - - ," - ' • ' ' - ' 

tribunales y les enconii-end8 :el:'_'ejer:c,1C'_~O>;dfi·_~-::io~.:~Oi1C10S '·de_-., 

hipoteca. _. __ , ,_._ :··----~--. _,-·;~_-:::_:;,_:;\;;:; .. ~;:;{J-~-~~~~~;-~:{~7f-·Jiit~~:1~·.f::~:'.'i:_::,:_~--~·-' 
un aspecto muy _:interesante,:_cte).esta~·.Ley~-'~·ea:',-qú'e";:_ deCle 

, . · .. , __ : _-'..·. -1, .. _ ~ .,. ·?.' • .. ·} >::; -:,_,·:· :: ,:•\':1.:._:.e::::L1~;-.::-.~: ·+::.::1 i::~:::_ '; .; ;\:•,':-:·, :: --~ 
ra en vigor todas las disposi'~i~ne·s "':,leS;ii:es/áilteri_ores-; .;~.:.-. 

sean castellanas o nac_ioll~1es- -·~26_)'. _c'~:rr·~·¡:,,_.~:-::a~ ·;er~·~a-. 
El 28. de mayo di:' 1!364- l.leg~ron ·al ··pú:er-~O :~~ ·y·er·~~;~~ 

Maximiliano y Carlota, y tras recorc-ei-' ·e1: tr_~y~cto necesa-. 

rio entraron a la capital en esa fecha. 

Instalados los Emperadores en el Palacio Imperial, ..... cu: 

procedieron a emprender varias reformas y a dictar diver-

sas leyes, actividad legislativa que continuo durante el -

tiempo de su Imperio que terminó al ser rusilado Maxifuilia

no en el Cerro de las Campanas. en el Estado de Querétaro, 

el 19 de junio de 1867; ·derrocamiento imperial que culmin6 

al triunfar el restablecimiento de la República al entrar -

el Presidente Benito Juárez a la Capital. 

Maximiliano de Hasburgo expidi6 la Ley Orgánica del 

Notariado y del oficio de escribano, el 30 de diciembre de 

1865. Esta ley, como el decreto que en esta materia la pr~ 

cedió, distinguió entre notario y escribano. 

(26) C,\RRAL Y DE TERESA, Luis. Op. Cit. pp 81 a 86 
• 



Ley de 1867.- Se llama "Ley Orgfinica de Notariado y 

Actuario del o. F. "·Notario es el funcionario que reduce 

a instrumento público los actos, contratos y últimas vol~n 

tades. Actuario es el destinado para autorizar los decre-

tos de los jueces, árbitros y arbitradores. Ambas funcio-

nes son incompatibles entre s1. Es atribuCi6n exclusiva de 

los notarios , la de autorizar ·_en- sus· proto~olos. todas las 

clases de intrumentos públicos_~. Í..oa·''r~q-~i_si~o-s··d_é. _i~gr_e~o 
para los notarios son: 

1.- Ser. abOgado o bien¡ ·.2."""'. ·.Hatíer·,cursado 2 af'ios de -
.-·, ,• ,_- .. . _-., __ .: . 

preparatoria; m6s 2 ,aftos ~e. ·es~udios · prO~~sionales, que !n 

clu!an curaos el~m~nfal~~ ·'de;_- De·r~~ho _Ci vi 1 1 · ·Mercan ti 1, P!.º 

cesal y notarial.- Esta ~~a- la· ~ar.rera de e~cribeno, según 

la Ley de lnstrucci6n Pública.· Hab1a que ser ciudadano me

xicano por nacimiento, no menor de 25 af\os, sin impedimen

tos íisicos habituales, ni haber sido condenado a pena c~r 

peral, y tener buenas costumbres y conducta que inspire al 

público la confianza en él depositada. Además, tenia que -

pasar un primet examen de 2 horas, ante el Colegio, apro~a 

do, presentar un segundo ante el Tribunal Superior de Jus

ticia, que duraba una hora. con la Certificaci6n del Tri-

bunal ocurr1a por su t1tulo ol Gobierno para que pudiera -

él expedir el "Fiat". No hab1a limitaciones de número y su 

jurisdicci6n ere toda la entidad. 
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El protocolo se formaba por acumUlaci6n de pliegos -

en papel sellado, se cerraba en junio y diciembre de cada 

ano, verificándose los intrumentos otorgados. Todo se en

cuadernaba ceda 6 meses y se llevaba un registro cronol6-

gico de instrumentos. 

Es de notar que continuaron como válidos los oficios 

públicos vendibles y renunciables. El Gobierno vigilaba los 

protocolos mediante visitas. Los notarios deb!an ~ener sus 

despachos fuera de sus casas, en un paraje céntrlco,·y sus 

archivos eran particulares de ellos. Por esta ley se lni-

ci6 el acceso de los abogados al campo notariado, y la ma

yor~cultura jurídica de éstos hizo que fuera aumentando en 

número, y estableciendo una costumbre que más tarde se c~n 

virt16 en Ley (27) Baíluelos. 

2.4 MEXICO EN EL SIGLO XX. 

Ley de 1901.- Entr6 en vigor el primero de enero de 

1902. Tiene una exposlcién de motivos interesantes, en que 

explica que a parte de que el notarlo debe ser un profesor 

de derecho, debe qu~darse sujeto al Gobierno, quien ha de

nombrarlo y vigilarlo, as! como limitar su número. Obliga 

a que el notarlo actue aslstido"de don testigos instrumen

tales, creando los aspirantes adscritos a los notarlos,pa-

• .. (27) !-!Afil!JELOS SANCHEZ, F'loyrán. Op. Cl.t. 69 o la 72 .• 



raque.substituyan a los testigos, aunque sin exluir a és-
. tos absolutamente (el adscrito, de esa manera hace el pa-

pel de un testigo calificado). Determina los impedimentos 

y los deberes del notario y obliga a que el protocolo sea 

llevado en libros s6lemente empastados, certificados el -

principio y el final, y que puede llegar hasta 5 debiendo 

usarse cronol6g1camente y sin interrupc16n. También obli

ga a llevar un libro llamado de extractos y fija regla --

para ciertos instrumentos como son protestos, noti!icac!o 

nes, protocolizaciones, etcétera; pero no distingue entr~ 

acta. ( que contiene un hecho jur!dico y escritura 5 que 

contiene un acto jurídico), 

Continúa el cargo como vitalicio, y los requisitos 

de ingreso son más o menos los mismos, por lo que se re-~ 

fiere a le edad, capacidad, a no pertenecer al Estado e

cles!astico, etc. Sin embargo, existe que el notario ten

ga titulo de abogado; requisito que se impuso pera lo fu

turo, pero que no impidió que los notarios en !unci~n, en 

aquella época, continuaran actuando, aunque no tuvieran -

el carácter de abogados. Por primera vez también se exige 

al notario que otorgue fianza para garantizar las respon

sabilidades ~n que pueda incurrir en su actuación. El nú

mero de notarios se limita a 50 y se incluye en le ley el 

arancel correspondiente. 
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Como todavta· exist~an ·al8unos __ notar108 ··p~opletarios · 

de oficios vendld0s P?~ el gobl~rn~, éste había de conce

der la indemnización ~Orrespondiente. 

Se pro~lbi6 que el ··n~éar1o>se: d~dicara al libre e

jercicio de la prof'esi6n de ·ab~gado. Esta ley, es un paso 

·más que se da hacia la actual organización del notariado 

en el Distrito Federal, 

Ley de 9 de enero de 1932.~ Ley del notariado para 

el Distrito Y Territorios Federales de 1932. Su Sistemá1i 

ca sigue a la ley anterior. En parte, afirma algunos con-

ceptos y moderniza con otros la que deroga, ley de 1901.

Dicha ley uostiene que la !unción notarial es de orden -

público y sólo puede provenir del Estado; define al nota

rio diciendo, que es el funcionario dotado de fe pública 

para hacer constar los actos y hechos a los que los· inte

resados deben o quieran dar autenticidad conforme a las-

leyes ,conserva el sistema de notarios titulares y de no.t_a 

rios adscritos; por cuanto al notario adscrito , su act_!!a 

ci6n la reviste de más importancia, ya que lo autoriza 2ª 

ra actuar, indistintamente con el número, independiente--

mente uno del otro y sin necesidad de recurrir al testigo 

de asistencia, en la autorizaci6n de cualquier instrumen

to¡ el adscrito suple al de número en sus faltas tempora-
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les; y si se trata de cesac16n definitiva del titular, ·el 

adscrito lo substituye si ha estado en funciones de tal y 

ejerciendo el cargo durante m§s de un ano, ihmediato an!e' 

rior e la cesaci6n, y en caso contrario, el nombramiento 

del notario deberla recaer en el aspirante más antiguo,

suprime el libro de extractos y obliga a llevar un Indice 

por duplicado; fija en sesenta y dos la~ Notarlas en el -

Distrito Federal y, cualquier notario, puede ac~uar en !o 

do el territorio de esa entidad,prohlbe al notario el e-

jerciclo de la profes16n de abogado, más sin embargo, se 

le autoriza a desmpeílar cargos de consejeros jur!dlcos o 

comisario de sociedades, as! como para resolver consul-

tas verbales o por escrito, pudiendo ser árbitro o secre

tarlo en juicios arbitrales, pudiendo también redactar ~

contratos privados u otros, aunque hayan de autorizarse 

por distintos funcionarios. 

Ley de 31 de diciembre de 1945.- Reitera el carác

ter de la funci6n pública y la fase profesional del dere

cho que tiene el notarlo, por lo cual está obligado e --

guardar· el secreto profesional. Precisa que el notario ~s 

t5 investido de fe pública para hacer constar los actos y 

hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran 

dar 3Utenticidad conforme a las leyes. 
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Establece diversas incompatibilidades de la íunci6n. 

En cambio se autoriza al notario para aceptar determinados 

cor~os como 1nstrucc16n Pública y otros. Desaparecen las 

dlvisiOnes territoriales, y el notario para el Distrito -

Federal puede actuar en toda la entidad. 

El protocolo continfia consltuldo por librOs·empas~ 

tados, y en número máximo de 10 en uso.· 

Esta ley tiene le cualidad de distlngulr·cleramen

te entre el intrumento-escritura y el instrumento-acta, -

que se basa en la diferencia del contenido, pue si en el 

primer caso es un negocio jurldico, en el segundo el con

tenido es un hecho jur!dlco. 

Suprime las minutas que sólo daban derecho a obli

gar a la contraparte a otorgar en escritura pública el -

contrato que contenía la minuta. Demostraron ser 1n6tiles 

peligrosas y nunca comprendidas por los interesados en -

sus alcances y efectos legales, por lo que fue un acier

to su supresi6n. 

El n6mero de notarlos se fij6 en 134, habiendo pa~a 

do a ser titular los adscritos que en 1945 llenaban det~r 

minadas condiciones. El Ejecutivo está autorizado a crear 

más notarias, seg6n las necesidades de la entidad, y las 

que ~e crean tendrán que ser provistas por oposic!6n.(28) 

(28 CARRA~, y DE TERESA_, Luis. Op. Cit. 85,BG. 
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2.5 ~EOISLACION VICENTE. 

Ley del notariado para el Distrito Federal de 1979. 

Esta ley de 31 de diciembre de 1979, fue publicada en el

Oiario Oficial de la Federeci6n de fecha 8 de enero de 4: 

1980. Abroga la Ley de 31 de 'diciembre de 1945 ya enunc!B 

da anteriormente, derogando las disposiciones sobre nota

riado que se opongan a los preceptos contenidos en esta -

última ley. Vigencia: a los sesenta d1as siguientes de su 

publicac16n: arts. 1 y 6, Transitorios. O sea, que su vi

da ~dr!dica empiez3 en nueve de marzo de 1980. Constitu1-

da por 152 artículos y 6 transitorios. Es expedida por =~ 

Don José López Portillo, en su carácter de Presidente Con~ 

t±tucional de los Estados Unidos Mexicanos. Su contenido 

sistemático es de nueve capítulos, algunos de ellos sub

divididos por secciones. 

Como categoría esencial de esta Ley, encontramos: 

a) La función notarial es de orden público. 

b) En el Distrito Federal corresponde al Ejecutivo de la 

Unión ejercerla conducto del Departamento del Distrito fe 

derel, el 7uel encomendará su de~empefto a particulares, 

licenciados en derecho, mediante la expedici6n de les pa

tentes respedti vas. Art. 1 



e) La vigencia del cumplimiento de la Ley Notarial corrss 

pende al Ejecutivo Federal, el cual ejercerá por conducto 

del jefe del Departamento del Distrito Federal y de las -

demás autoridades que señale dicha ley; art.2. 

d) El Ejecutivo Federal, por conducto del Jefe del Depar

tamento d'i Distroto Federal, autorizar.§. la creaci6n y fun

cionamiento de"las notarias; 

e) Las notarias en el Distrito Federal serán docientas y 

para satisfacer las necesidades de la entidad, se podrán 

crear hasta diez notarias cada año. 

f) Las notarias vacantes y las de nueva creac16n serán ~ 

distribuidas en las Delegaciones Políticas en que se diyi 

de el Dlstroto Federal, atendiendo a su extens16n terri!c 

rlal, densidad de poblacl6n y volumen de negocio; art.3; 

g) Los notarios del Distrito Federal no podrán ejercer -

sus !unciones fuera de los l!mites de éste; 

h) Los actos que se celebren ante su !e, podrán referirse 

a cualquier otro lugar, siempre que se dé cumplimiento a 

las disposiciones de la Ley. art 5. 

i) Los notarios tendrán derecho a cobrar a los interesa

dos los honorarios que se devenguen en cada caso, confor

me al Arancel correspondiente y no percibirán sueldo al

guno con cargo al presupueto de Egresos del Departamento 

del Distrito Federal¡ art.7 

ºº 



j) El Departamento del Distrito Federal podrá requerir, a 

los notarios de la propia entidad, para que colaboren en

la prestaci6n de servicios públicos notariales, cuando se 

trate de satisEecer demandas inaplazables de interés so:~ 

cial. A ese efecto, el Departamento del Distrito Federal 

fijará las condiciones a las que deberá sujetarse la pr~s 

taci6n de dichos servicios; art.8 

k) Asimismo, estarán obligados a prestar sus servicios en 

los casos y términios que establece la Ley Federal de Or

ganizaciones Pol!ticas y P~ocesos Electorales; artB. 

1) El Departamento del Distrito Federal, a través de la -

dependencia respectiva, deberá concentrar la lnformac16~ 

de las operaciones y actos notariales y prOcesarla- bajo_

los sistemas estad!sticos que permitan regular, y fijar 

conforme a la Ley, las modalidades administrativas que 

requieran la prestaci6n eficaz del servicio notarial, 

art. 9 

Lo anterior, es síntesis de disposiciones prelimina 

res que se contiene en el Capitulo I de la Nueva Ley del 

Notariado para el Distrito Federal que empez6 a regit en 

los primeros d!as del mes de marzo de 1980, (29) Banuelos •• 

(29) DAílUELOS SANCHEZ, Floyran. Op. Cit. 75 al 77. 



2.6 RESUMEN DE CONTENIDO. 

De lo anterior investigado en la Epoca Precoloníal, 

consideramos que en México no existía la fe pGblice entre 

los azteca, ya que el Tlacuilo era un pintor o escritor -

del Rey y n6 un funcionario y oficial, so~o plasmaba por 

mandato los acontecimientos más sobresal.ientes ocurridos 

en la antigua Tenochttt16n. 

Se dice que las figuras jurídicas nacen a raíz de -

la necesidad de éstas en una sociedad. Entre los aztecas 

no existi6 tal. 

Fue por medio de la llegada de los españoles a México 

por donde se introdujo la fe pública, aunque no de manera 

pac!fica; !ue de un modo arbitrario y pera imponer la CEl 

tura de los españoles, esclavizando a los nativos. 

Los aztecas no contaban con escritura sino que uti

lizaban los jeroglíficos por lo quie no se podía conser

var la historia de ese pueblo de manera completa. 

Hernán Cortés fue uno de los primeros que solicit6 

del Rey una escribanía en estas tierras. Utilizando a los 

escribanos españoels en México para dar fe de que era d.!!,s 

cubierto o conquistado. Este funci6n que le daban a los -

escribanos dista mucho de la actual funci6n del notario o 

de los depositarios de la fe pGblica en México. 



·México Colonial, se deduce de esta par'te de la .His

toria que las leyes que se aplicarían serían de Or'igen ~s 

paMol, y e pesar de la gran cantidad de disposiciones que 

creat"on confusión se observó que hab!a escribanos públicos 

peninuslares y estos fueron posteriormente substituidos -

por lso criollos nacidos en tiert"aS conquistadas, que e

ra lo más lógico, ya que correspondía a ellos el reali

zar esta labor y no a los espaíloles. Ahora, uno de los -

requisitos para ser netaio es precisamente el de ser me~i 

cano por nacimiento. 

Uno de los datos que sobresalen, es la venta de los 

derechos para ocupar empleos o funciones públicas, ventas 

que realizaban los monarcas para resolver sus apuros pe-

cuniarios y mercedes a pérpetuirlad sobre rentas reales, -

que consideramos no era muy adecuado, ya que el pago podía, 

gignificar la ine!iciéncia, y no ser ocupados estos cargos 

por los m§s aptos, Mencionando lo que actualmente sucede, 

no se paga por obtener la patente de fedatario en México, 

sino que se debe cumplir con reqisitos marcados expresa

mente en la Ley. 

Creemos que en esta época de manera muy acertada se 

hizo la determinación de categorías de escribanos, en 

públicos, reales y del número. Los primeros eran para todo 

el territorio y tenían el Flat otorgado por el Rey; y los 
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otros dos en un lugar específico y de manera colegiada. 

Actóalmente cada Estado de la República legisla sobre el 

número de notalos en ese lugar y ante quien van a ser re

visados. 

Existían otros fedatarios como los escribanos del -

Consejo Real de las Indias, Mayor de Armada, de· Goberna

ci6n, "de Cabildo que actualmente sef!an.el síndico muni

cipál, secretarios de estado, etc. 

De manera negativa, los escribanos ecles!asticos -

siguieron funcionando ya que ellos tenían a su cargo el -

Real Colegio de Escribanos de México, por ser los más c~l 

~os, se reunían para ayudarse de manera conveniente. 

Al igual que en nuestros"d!as el Fiat s6lo lo otor

gaba el Rey (Poder Ejecutivo). 

En M6xico Independiente, en 1834, ya se expide un -

decreto donde se estatuye en cada juzgado civil la exis

tencia de 2 oficios públicos vendibles y renunciables que 

se equiparan actualmente al Ministerio Público en su fun

ci6n de representac16n social y el de Secretario de Acu~r 

dos del Juzgado. 

En 1853, en la Ley para arreglo de le Adm1nistreci6n 

de Justicia en los Tribunales y Juzgados del Fuero ComOn, 

se regula e los escribanos con requisitos específicos como 

edad, pro!esi6n, nacionallded 1 etc. 



·Tanto en México, en el siglo XX, como en nuestra le

giSlacion vigente que es la de 1980, se moderniz6 la es-~ 

tructura jur.tdica, existén modif'icacio_nes a la Ley del !{o 

tariedo, se le da el cará~ter de orden pGblico al notario 

y que s6lo va a provenir del Estado, y el notario va a ss 

ter investido de fe pGblica para hacer constar actos y he 

chos jur.tdicos conforme a la Ley. 

A pesar de las limitaciones existentes se pien~a que 

eOMéxico estamos de manera evolucionada en la cuesti6n de 

la fe pública, y que aunque no está debidamente legisla

da ; en una forma precisa y existen lagunas en cuanto a 

la investidura, es benéfica a la sociedad e indispensa

ble, 
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CAPITULO Itl.- LA FE PUBLICA. 

3.1 Concepto de Fe. 

11 A la :!e nadie puede ser obl1gado"(San Agustín). 

Casi todo lo que se ha dicho sobre la fe hace referen

cia a la re en su acepcl6n de simple creencia, en lo que no 

se ve. A eso alude San Agustín cuando afirma: que nadie pu~~ 

de ser obligado a la fe, y lo mismo quiere significar Scho

penhauer cuando dice: que la fe, como el amor, no puede ser 

forzado. 

Podemos asegurar, que quienes nos hablan de fe, casi 

siempre contemplan la fe religiosa, que es un don. Cuando -

se recibe ese don, se tiene fe, y Si la gracia no nos es 2a 
da, es inútil forzar el esplritu. 

La fe divina es, objetivamente, un conjunto de verda

des reveladas por Dios; subjetivamente, es el acto de fe. • 

La frase citada de San Agust!n alude al acto de fe, el que 

nadie puede ser obligado; pero si se hubiere referido nl -

dogma, al conjunto de verdades que estamos obligados a ---

creer los miembros de la Iglesia, tendr{a que haber dicho: 

"A la fe todo el mundo estfi obligado". 

Como veremos despu~s, en el caso de la fe pública no 

estamos en presencia de un acto obligado a aceptar como v~r 

daderos miembros de la sociedad civil, en ocatamiento de los 
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precepto_s legales que as! lo ordenan. E:n realidad, todo en 

ei sistema de la fe pública se tuvo que crear, dado el nO

me_ro y la complejidad de las relaciones jur!dicas, que la 

mayor!a de los ciudadanos no puede presenciar; y los actos 

necesitan sercr~!dos para ser aceptados. Por eso, ciertos 

negocios jurídicos deben ser investidos de fe pública, que 

siempre se imponene por el otorgamiento de un poder jur!d! 

co con efecto de fehacencia •. As!, se ide6 el sist~mn de !n 

vestir a una persona de una función autent!cadora, de modo 

que al expedir un documento, pudiera decirse que estaba -

presente el Estado mismo, puesto que en nombre de ésta o-

bra. De simple creencia, el concepto de fe pública se con

virtió en una necesidad de carácter jurídico, que nos obli 

ga a estimar como auténticos los hechos o actos a ella so

metidos: es una verdad oficial que todos están obligados e 

creer. 

Toda acto de asentamiento tiene dos fuentes: la e

videncia y le fe. En el desarrollo seguiremos lo que men

ciona en su obra Núñez Lagos(,O). 

('O) NUNEZ LAGOS. Op. Cit. 6,B y sigts. 
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Evidencia.- Es un hecho evidente cuando está.presen

te a nuestro conocer directo, por la vista (videntia). Co

mo tonemos la videncia de la realidad percibida, podemos ~ 

formular un juicio de raz6n por su evidencia. Ante el he--

cho presente, evidente, el asentimiento es acto de conoci

miento, porque el hecho y obj~to congnocible, se revela a 

s! mismo, por lo que no tiene que lritervenlr la voluntad 

{31} Carral y de Teresa; 

Fe.- A veces .se asienta a un _oBje_to o :un _heCh·o·, a. -

pesar de no ser evid~nt~ •. Est~ es el caSó 'de ecto' de .fe.

Como aqu! ·se ve que el hecho o el objeto cogno~-i~le _no s_e 

revela a sí mismo por su presencia, sirio qUe. ~stá aléjado 

sea· por el espacio o por el tiempo, nuestro asentlmlento

ya no se impone por un acto de conocimiento; ha de ser, ~ 

ante todo, acto de voluntad, pues no revelándose directa y 

necesariamente el objeto mismo por su presencie, algo aje

no por completo al objeto y al sujeto, debe inclinar y v~n 

cer la voluntad a verificar necesariamente el acto de a--

sentimiento. 

Ese algo, extrínseco, el margen del objeto cognoci

ble y del suj~to que ha de conocerlo; ese algo que arranca 

el asentimiento a un objeto o hecho no evidente (no pres~n 

(31) CARRAL y DF. TERESA, Luis. Op. Cit. 51,52,53. 

,¡ 
1 



70 

te), se llama autoridad. 

La clase y origen de esa autoridad nos dará el gra

do de poder persuasivo o imperativo de su decl~rac16n o de 

su narración. 

FE ( Eduardo J, Couture).- Ea, por definici6n, la 

creencia que se da a las cosas por la a~toridad del que 

las dice o por la fama pública. (32). Etimológic.amente de

riva de Fides; indirectamente del griego Peitheio, yo per-

suada, 

SegCin Giménez-Arnau dice que Fe (33), refirl!ndc1nos 

el hombre individual, tiene su primera mani!estac16n en el 

testimonio de nuestra conciencia y de nuestro conocimiento,, 

Pero, además, 11 Por la natural inclinac16n de la propia na-

turaleza humana que desea inquirir el porque de lo exist~n 

te, prestemos asentimiento a cuanto por mediac16n de los -

sentids "o•por dictamen de la razón comprendemos que ha de 

tener efectividad real". 

(32) COUTURE, EduardoJ. Op. Cit. 22 

(33) GIMENEZ-A~nau. Op. Cit, 24. 
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Fe.-- Creencia- en algo siñ necesidad de que esté pro

bado, Complet~ crédito Otorgado a un hecho o notic1a(34), 

, 3,2 Conceptc• d_e Fe Pública. Caracter!sticas. 

Por el origen de la autoridad, la fe es religiosa o 

humana. La religiosa es la qu~· pe-aviene de la autor.idad de 

Dios que ha r-evelado algo a los hombres, La humana provie

ne de afirmaciones hechas por el hombre. 

Si la te humana prov~ene de una autoridad privada, 

es decir se llama fe privada, a esa clase ~ertenecen loS

documentos privados, o sea, !'irmatlos por particulares, y -

que tienen muy pocu que ver con la fe pGtllca si no son -

reconocidcs leglanente ant.e alt;•JnEt autoridad, Si el docu

mento, por el contrario, proviene de, o es emitido por -

una autoridad pública, estamos en presencia de un documen~ 

to público, y por lo tanto en un caso de documentos que -

tienen aparejada la re pública. 

Los requisitos de la Fe pública son los siguientes: 

(34) GRAN ENCICLOPEDIA LAROUSSE, México tomo B p. 750, 
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Una fase de e-videncia. De este aspecto hay que d!s 

tinguir entre el autor del documento y el destinatario. Si 

nos referimos a: 

Autor: que sea persona pablica 1 que vea el hecho aje 

no, o que narre el hecho' propio (evidencia). 

Como se ve, de este autor no se precisa acto de fe, 

sino de conocimiento directo. Se trata del autor, de quien 

dimana el acto de fe para el destinatario. El autor jamás 

produce un acto de fe, pues se requiere que para él, el -

hecho o el acto es evidente. El acto de fe se requiere pa

ra todos los demás entre los que debe surtir efectos ese, 

o sea, para los destinatarios del documento. 

Por eso, antiguamente, se decía que autor "recibe

el acto" y "da fe de él". 11 ?10 recibe le Fe 11 , sino que la

"da", El caso es completamente contrario cuando se trata

del destinatario que "no recibe el Acto", sino que 11 reci

be la fe 11 • 

El acto de e-videncia puede producirse llanamente o 

bien revestido de solemnidad. En el primer caso el acto -

no tiene fe pública, y en el segundo s!, por hnber sido -

producido dentro de un procedimiento ritual fijado por la 

ley. Por eso el art!culo 2 de la Ley del Hotnriado dice -

que los que les "dan autenticidad conforme a las leyes ••• 
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revistiéndolos de solemnidad y f'orma legal 11 • ~sto es lo 

que se llama el "rigor f'ormal'' de la fe pGblica. La e-v~.:

dencia se produce dentro de· la solemnidad, ~s de~ir, ·e~ce
rrada en un conjutºno de garant1as legales q_ue · a~egura'n la 

!iel percepci6n, expresi6n 1 y conservaci6n de los.hechos -

hist6ricos. 

Una rase de objetivac16n.- Si el funcionario que ha 

de autenticar el hecho hlst6rico no lo !ija en la 11 dimen-

sión papel", de nada serviría, pues su memoria es tan!~! 

gil como la de cualquier Otro ser humano. Por e.so el hecho 

percibido debe convertirse en 11 cosa corporal". El 11 Hecho -

histórico 11 , ha de convertirse en "hecho narrado" mediante 

una 11 graf'!a 11 , sobre el papel, sin lo cual no habr!a docu

mento, el cual exige corporeidad, o sea, una objetivación 

!!eica. Esta objetivac16n física produce la !e escrita (e

mancipad3 de su autor), que está previamente valorada por 

la ley y que subsiste integra, como hecho o documento au

téntico, y como tal tiene que ser estimada por el juez. tn 

cambio cuando se trata de un hecho no objetivado- como el 

testimonio-, el juez (destinatario) podrá estimar "subjeJ:i 

vamente 11
1 la veracidad del autor (testigo), que al deponer 

está sujeto a une serie de requisitos de lealtad, fideli

dad, desinterés, pasi6n, percepc16n, retentiva (memoria),-
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etc., que convierte su afirmaci6n en subjetiva, lo que no 

sucede cuando se trata de fe pGblica escrita y por tento

autonimiza en el papel. 

Una fase de coetaneidad.- Los requisitos de 11evi-

dencia", de "solemnidad" y de "objetividad 11 , deben produ

cirse al mismo tiempo (coetáneamente). Esas tres fasea,e

videncia, ceremonia del octo solemne y su convers16n en -

papel, deben pr-oducrlse en un so1.o acto¡ pero le coinci.:.

dencia tiene que darse de acuerdo con ciertas normas de -

forma prevista por la ley y obligatorias para el funcio

nario que interviene. Como dichas normas de forma (que 

son de forma porque se dirigen al autor, fedatario del ~e 

to presente) no se concebiría si no se tratara de surtir 

efectos en el futuro ( o sea, las normas de forma ~e con

vierten en "normas de prueba"), resulta que aquéllas son 

las garantias para el futuro valor probatorio del docum~n 

to. 

Dicho en otras palabras, el valor de la prueba se 

alcanza por las garant!as de su forma, esto es, por las 

garant!as que acompaHan a las !ases de e-videncia, solem

nidad, objetivaci6n y coetaneidad. 

Como un comentario, mencionaré la definic16n de so

lemnidad ya que §e hizo referencia anteriormente. 
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Solemnidad es el conjunto de requisitos legales pa

ra la existenciS de un acto jur!d1co al que la ley da el 

carácter de solemne. 

Todo acto jur!dico requiere, para existir, de cu~n 

do menos dos elementos, que son la valontad y un objeto -

que pueda ser materia de aquellas; as! la formalidad o -

existencia legal de exteriorizar la voluntad de cierta -

menera y no de otra, constituye un mero requisito para la 

validez del acto. Esta es la regla general aplicable a la 

moyor!a de los actos o negocios jurídicos. 

Sin embargo, de una manera exepclonal y cuando la 

natur-aleza del acto as! lo amerita, la ley ha dlspuesto

que el incumplimiento de las personas a someterse a la -

formalidad exigida, traiga como consecuencia no la nuli

dad, sino la inexistencia del acto que no se exterioriza 

cumpliendo con las solemnidades de la ley no existe. La 

ley sancio.n.a al m§ximo la omisi6n de los requisitos :for

males que exigi6 1 privando por completo de e:fectos al a~ 

to confeccionado en violaci6n a su mandato. 

se conáideran-dos los actos solemnes: el matrimo-' 

nio y el testamento, e pesar de que existe confusi6n en

el texto del C6digo Civil en relaci6n a este punto, 

Agregaremos que en el T. II, página 1477, Ampnro -
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Civil D1rec.to, ·Mart1nez José de Jes6s y Maria del Socorro. 

17 de mayo de 1918, unanimidad de 9 votos, relacionado con 

la Fe pública en la Juris~rudencia dice: 

Fe PGbl1ca.- Nuestra legislaci6n no sanciona la pr5~ 

tica ya desechada por el derecho moderno , de que,al otor

garla, se pronuncien las palabras sacramentales. 

Por lo tanto y tomando en cuenta ~sta ~urispruden

cia vemos que no es un elemento important!simo la solemul 

dad, en los fedatarios, por ser desechado esto por el de

recho moderno(35). DICCIONARIO JURlDlCO MEXICANO. 

(35)Dlccionar1o Jurtdico Mexicano UNAM. Op. Cit. 195,195. 
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·-Notas de la fe ~6blica; so0 dos exactl tud e integ!.1 

dad. 

Exactitu-d.- Se refiere al hecho hist6rico presente.' 

y exige la fidelidad, o sea, la adecuaci6n de la narraci6n 

al hecho¡ es la identidad entre 11 actum 11 y 11 dlctum 11 , es la 

verdad del espejo, de la fotograf!a: la imagen en su ac-

tualidad. La exactitud puede ser: 

Exactitud natural.- Se refiere a la narraci6n com

pleta de un hecho confia~do entre deterrainados limites de 

tie~po: unidad de acto formal o tiempo de presencia fun~

cionalista. 

Exactitud funcional.- Debe ceílirse s6lo a lo que del 

hecho interesa a un asunto (unidad negocial)· o a _la ley -

(circunstancia de un acto o de una inscripci6n). . . 

Efectos de la exactitud de la fe públiCa·~-- Tiene_~ 

ficacia "Erga Omnes", incluso contra terceros, o mejor -

"precisamente contra terceros", pues no existe fe pGblica 

"interpartes", ya que cuando se trata de que la ·re públi

ca autentique un negocio jur{dico, als partes, con el no

tario, intervienenen el 11 hecho hist6r1co" que es plasmado 

en el in!tru~ento. Por lo tanto, y principalmente proque 

las partes con~isten y otorgan el instrumento y además lo 

firman, abonan su veracidad; y la fuerza del instrumentoo 

público está precisamente en que ninguna de las partes, -
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por haber intervenido en el acto 1 puede negarlo, como t!m 

poco lo pueden negar el notario que lo preside desde el--

principio hasta el fin. 

Pero no hay que con!udir la fuerza de probar ( ari! 

culo 75 de la Ley del Notariado) con la fuerza de obligar 

a esos terceros como la tiene el 3003 del Código Civil. 

INTEGRIDAD.- Ya dijimos que la e~actitud hace refe 

rencia al hebho hist6rico en el momento'en.que ~e realiza 

y exige su fiel narración. La integridad, en cambio, pro

yecta esa misma exactitud pero hacia el futuro. Si la fe 

pública esta reglamentada y establecida para ser aceptada 

por los que "no ven" o "no les consta" directamente la !,8 

racidad del contenido del instrumento, es natural que la

mlsma fe pública tiene que estar contenida corporalmente-

en un tiempo y lugar determinados, que son el docuemento

pGblico que, como dice NGf'lez Lagos (36), es 11 la estatua __ 

inm6v11 de la fe pública, est§tico con su extensión esp~

cial entre paredes formales de fe pública", Ld integridad 

es la exactitud, pero no como verdad del espejo o foto

grafía 11 1nstantánee", sino !a verdad "hecha piedra inmó

vil en la escultura". Gimene:z Arnau (37), 

(36) NUílEZ LAGOS. Op. Cit. 642. 
(37) GIMENEZ-ARNAU Op. cit. 58, 



Para Gonz.fiilo de las· Cases ,(38) en su famoso 11 Dicc.!,o 

nario"; la fe pGblica es la 11 presunci6n légal de veraci.:

ded respecto a ciertos funcionarios a quie~s la ley reco

noce como prueba y verdaderos, facultándolos para darla a 

los hechos y convenciones que pasan entre los ciudadanos". 

El tratadista qlmenez Arnau, ºla expresión de fe pG

bllca no es más que una especificación adjetiva del sus

tnntivn fe'~ •. 11 jur!dicamente la fe pública supone la exis

tencia de una verdad oficial cuya creencia se impone en -

el sentido de que no se llega a ell3 por un proceso es-

pontáneo" (quiere decir subjetivo) "sino por virtud de -

i~perativo jurídico o coacción que nos obliga a tener por 

ciertos determinados hechos o acontecimientos". 

Según Campillo S. (39) La fe pGblica es la consta

taci6n constitutivamente jurídica o autentificaci6n rea-

lizada, por un funcionario de un hecho referente a condi

ciones y consecuencias jur!dicas; realizadas y consigna

das en dacuemntos emitidas por él, en ejercicio de sus -

funciones y dentro de los límites a que a sido autorizado, 

lo cual da origen al docuemnto público. 

La eviqencia por tanto cuando se produce psicol6gi~a 

mente, es un acto peculiar correspondiente a lo f!sico,ya 

(38) GONZALO DE LAS CASAS. Diccionario Jur1dico, tomo V p 
105 a la 107. 
(39) CAMPILLO S. nntonio G, La Juridicidad, el derecho No 
terial y los registros pGbllcos, Ver, Ver.México.p:391.-
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lo que de ~acto¡ e~-plic~bie .po,r_: 1~·s. ~~-~e~- .nat~~~·~~s-, 'p.sl~: .-

col6gicas, pero cuando se ~íe_étoa··--~~~·~_st-~-~~:·-~e -soi~mnidad 
de conformidad con la ley, _es uf!.._:S~to .que ti.ene te p6bi1-

ca, que necesariament·e .. ·~~~e .. _hac-·e~:~~-.:~orit~~ --~~ una gra:t!a, 

para evitar su altera<'.'_16~,_ y_ º1?"··arreS1a··a1··cual el dere

cho procesal' podrli_ constituir-··1a prueba plena. 
- . -_ . - ~ 

Enr iqueciend_o ._las ·mul tiple·s de!in.iciones dadas de 

fe p6blica, mencionarh -la de otros autoreo: 

Mengual (40): dice qUe es el sentimiento que, con

car~cter de verdad y certeza, prestamos a lo manifestado 

por aquellos quienes el Poder P6blico revista de autori

dad, asignlind~les una funci6n. 

Otero Valent1n (41): la d?íine como creencia de lo 

que se dice u ordena, a viertud del testimonio de la au

toridad o funcionario que lo refrenda, 

Pou (42): se refiere al mismo bspecto cuando la -

considera como con!ian~n que exige la ~ey, en los actos -

atestiguados por autoridades o funcionarios públicos, p~e 

vio el cumplimiento de las formalidades exigidas por la -

misma ley, 

Fernáhnez Casado: (43) es la creencia en lo que no 

vimos ni olmos, apoyada en el testimonio del Poder central. 

(40) MENGUAL Y MENGUAL, Jose Ma. Elementos de.Derecho Nota 
rinl. T. I Vol, II Barcelona 1932, -
(~41) OTERO VALENTIN, Julio. sistema de la Funci6n Notarial 
p.461. Barcelona 1933, 
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En todas estas definiciones que mencionamos, hay una 

evidente concidencie al considerar como requisito esencial 

la interposici6n entre un negocio jurídico cualquiera, -

privado o público, y sus efectos. Al ejercitar la mis16n 

típica de aolemnizar, o bien de atestiguar sin efectos --· 

creadores, una verdad jurídica e imponer la credibilidad 

de esa verdad. 

El notario es una persona investida de ·re pública~ 

y tomando las palabras de Pérez Fern6ndez del Castillo(44) 

"La fe pública es un atributo del Es~ado que tiene en v.!,r 

tud del ius imperium, y ejercida a través de los 6rganos 

estatales y del notario. 

Para algunos otros le fe pública es la garant1a -

que el Estado da a ciertos y determinedos hechos que lnie 

resan al derecho. 

(42) POU. Leg1slaci6n Notarial. Tomo XV. p. 103 
(43) FERNANDEZ CASADO, Miguel. Tratado Notarial t. J. p. 
11 Madrid 1985. 
(44) PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. Op. Cit. 153. 

<· 
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3.3 Fundamento de la Fe P6lica y 'su Necesidad. 

La Fe pública, al igual que todas las instituciones 

que integran le publicidad jurídica o satisfacen sus ne

cesidades, se produce fatalmente en la sociedad para la -

real1zac16n normal del Derecho que es uno de los fines -

del Estado. si es axiOmático que ubi societas ibl jus, 

del mismo modo puede afirmarse que donde exista una socle 

dad regida por una serie de normas, hace falta un conjun

to de otganismos que contribuyan al cumplimiento de esa -

norma y faciliten su eficacia {45), 

Las múltimples relaciones que se producen en el -

grupo social suponen actos de autoridad y de obediencia; 

actos de libre comunicaci6n entre los componenetes del 2r 

ganismo social; colisión de derechos o de pretensiones y 

prevenci6n y eliminaci6n de estos conflictos. Por ello ea 

preciso saber quién es el que puede mandar, y hasta donde 

llega su poder; hay que conocer de modo cierto los conye 

nios o hechoa que dan lugar a nacimiento o mo~iíicación -

de derechos; y cuando se suscite contienda que resuelva -

una potestad de orden jurisdiccional hay que conocer-para 

cumplirle- lbs términos de la decisi6n del organismo com-

(45) BANOECOS SANCHEZ, Floyrán. Op. Cit. 116, 117. 
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petentes. Semejantes circunstancias o solamente han de -

producirse, sino que han de tener notoriedad suficiente -

veracidad para que las consecuencias que produzcan no se 

consideren caprichosas o arbitrarias. 

En las sociedades primitivas o rudimentarias en que 

la organizac16n pol!tica es muy restringida y se asienta 

sobre bases esencialmente familiares, el comercio jurídi

co tiene una publicidad de hecho y una not6riedad que lle 

van en s! los elementos necesarios para garantizar las ~e 

laclones de toda !ndole, ya se establezcan por modo de 

mandato de superior o inferior, ya nazcan por consecuencia 

de un acto privado-unilateral o bilateral- de manfiesta-~ 

ci6n de voluntad; la simple producción del hecho de que -

se trate tiene suf~ciente resonancia sobial para imponer 

su exactitud y defender la re3lizaci6n de sus consecuen

cias en el caso de que se intente desconocerlas. 

A medida que las relaciones sociales se complican -

porque se hacen más complejas la organizac16n interno del 

grupo y porque se va ya progresando en el orden econ6mico 

.Y a mediad que los convenios y acuerdos se celebran no ~6 

lo entre convenios y personas que habitualmente viven d~n 

tro del mismo reducido círculo social y territorial, sino 

que toles tratos ponen en contacto personas y bienes que 

están física o jurídicamente muy alejados unos de otros 
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se impone como necesidad de primer orden, como imperativo 

del público interés la existencia de una serie de organ!s 

moa que de una parte comprube la existencia de los hechos 

jurídicos y de los derechos que de ellos dimanan; y de o~ 

tra parte garantice del modo más perfecto posible las c~n 

secuencias del hecho y'del derecho cuando sean desconoci

dos o negadas su existencia por aquellos a quiens su ej~r 

ciclo pueda perjudicar. "Ni las leyes- dice Azpeitia- ol

las sentencias judiciales, ni los doumentos notariales QO 

dr!Gn tener e!icacia ante la sociedad organizada, si a ~a 

da momento pudiera ponerse en duda la legitimidad o aut~n 

ticiada de su cont~~ido 11 .(46) 

Naturaleza Jur!dica. 

11 Lo !e pública no es, no puede ser más que un atri

buto del Estado, supuesto que es una manifestación de de

recho aplicada a la validez y credibilidad de actos con

cernientes a la Vida civil, por esta raz6n, el individuo 

que conforme a la ley hace contar esos actos, que lo re-

(46} AZPEITIA. Legislac16n flotairal. pág. 9 

• 
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i.d.stm de solemnidad y les da !e pública, no hace otra co

sa que obrar, en nombre del Estado, ejercer una !unci6n 

de éste, y es, por tanto, un funcionario público 11 , •Esto -

dicho en la exposici6n de motivos de la Ley del Notariado 

de 1901 1 y lo anterior expuesto proporciona una seguridad 

jurídica que es la !'inalidad del Estado; y Rafael Her11án

dez citado_ por. ~1 autor Pérez Fernández ·del Castillo al -

respecto nos comenta: 

"Por seguridad jur!dica se ha entendido también el 

conocimiento que tienen las personas respecto de aquello

que puede hacer, exigir, o que están obligadas a evitar o 

no impedir; esto es, el conocimiénto que tienen de las li 

bertades, derechos y obligaciones que les garantiza o im

pone el derecho positivo. De ah! que se diga que la segu

ridad jur!dica es un saber a qué atenerse, la conciencia· 

de lo que puede hacer y de la protección que puede espe

rar una persona, de acuerdo con el ordenamiento jur!dico 

vigente al cual está sometida; ordenamiento que asegura -

su observancia mediante la polic!a, loa tribunales, los -

procedimientos judiciales y administrativos, los servicios 

pOblicos, las autoridades, y en general, a través de la -

organizaci6n complejlsima de un gobierno y de la !uerza -

pública. Quienes entienden por seguridad el saber a qué 
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atenerse, el conocimiento del derecho positivo y de su e

ficacia, confunden indudablemente la seguridad con la C,!tr. 

teza juridica 11 (47). 

Y como Eduardo J. Couture dice: 

"Ya no esttimoa en presencia de un acto del poder pú

blico, sino en presencia de un fen6meno espiritual, col~c 

.tivo, inherente al peublo en su conjunto, no se habla de 

dar fe, sino de hacer fe. No se trata de atestiguar, sino 

de creer, en el sentido de confiar en lo atestiguado. La 

fe pública, no es, aqul un fen6meno pasivo, receptivo, -

que se mueve de abajo hacia arriba, del pueblo hacia la -

autoridad". 

La fe pública es la garantía que da el Estado de que 

determinados hechos que interesan al Derecho son ciertos; 

y mediante esta se impone coactivamente a todos la certi-

dumbre de los hechos objeto de la misma. 

Se conseguirá dotando a los documentos donde cons

tan, de determinados requisitos qua aseguren su autenti~i 

dad y que viene a constituir como sello de la autoridad -

pública. As!, el contraste realizado por el Estado asegu

ra pera siempre, con exclusi6n de ulterior comprobeci6n,

con la misma eficacia que el cu~o a la monede, la veraci

dad de los hechos que sujetan a la !e pública en sentido 

(47) PEREZ FERNANDEZ DEL CASTlLI~O, Bernardó. Op. Cit.pp. 
200, ·201, 202. 
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consiste en facilitar el comercio jur!dico. 

La fe pública en su hist6rico y 16glco desenvolvi-

miento, no s6lo constituye una garantía de certeza de los 

hechos, sino que tambil!n de su valor.le'Sal. Al llegar a -

este estudio se ofrece como una instituci6n de car~cter -

adjetivo mediante la cual se asegura la regularidad en el 

proceso de producci6n y aplicaci6n del Derecho. 

Los actos públicos llevan generalmente consigo la

garant!a de su propia certidumbre y legalidad, cosa que -

no ocurre en asuntos privados. De ah{ que adquiera mayor 

amplitud la fe pública en los actos privados, los cuales 

constituyen le zona de actuaci6n más apropaida a la fe en 

sus diversas materias. 

Para que la fe pública pueda captar el hecho en el 

momento de su realizaei6n, precisa que el agente jur!dico 

se halle interesado en la constancia del acto que se pro

pone llevar a cabo, y ello s6lo ocurre, como es natural,

en el caso de que el propio hecho vaya enlazado a una c2n 

secuencia jur!dica no es ésta, sino que es una simple s~n 

ci6n (materia penal) o una obligaci6n sin atribuci6n esEe 

cial de derechos a favor de particulares ( materia admini~ 

trativa), el que trate de e~ectuar el acto ilícito o del

cual deriva alguna responsabiiidad, no tendrá interés en 

suministrar prueba alguna de¡ mismo, sino en evitar toda 
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prueba. Y habfa de ser el Estado quien tome a su cargo la 

investigaci6n y comprobac!6n de hecho realizado (48). 

Como ya se menciona en párrafos anteriores, la fe EÚ 

blica es un atributo del Estado~ pero a pesar de lo antes 

dicho, se comprobarfi en los cap!tulos subsecuentes, que 

existen casos en donde personas qu~ el Estado expresamen~ 

te no les concede el fiat de manera per~anente, sin emb~r 

go,dan fe pública de ciertos actos o hechos cuando así -

se requiere, ya sea, por no existir o no encontrarse el 

Fedatario autorizado, por lo que se ve en la necesidad de 

realizar la !unci6n ae fedatario, aunque no en sus conse

cuencias finales. 

(48) BA~UELOS SANCHEZ, Floyrfin. Op. Cit. 103,104,105. 
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3.4 Clesificaci6n de la Fe PGblice. 

3.11.1 Por la Materia. 

3.4.1.1 Administrativa.- "haciendo abstracci6n 

de las referencias al derecho pGblico y al derecho cons!i 

tucional- comenta Adams- (49) se advierte que las defini

ciones del derecho ingles y norteamericano se asemejan más 

de lo que prima facie podr!a pensarse", lo que da pie pa

ra pensar que también puede establecerse un objeto formal 

coman no s6lo en el orden meramente especulativo, sino -

conforme a las normas del derecho positivo. 

El mismo autor reproduce definiciones, en Reneral-

todas coinciden en que el derecho administrativo se ref!e 

re a la organizaci6n, poderes y deberes de la autoridAd -

administrntiva, a sus funciones y de loa entes administra 

tivos; pero de cualquier modo y por m~s diferenciados que 

sean, todos radican su carácter espec!fico. 

Rl poder administrador satisface una necesidad de 

orden material, en forma masiva y comunitaria. Posee una 

~otestad discrecional -lo que no debe ser sin6nimo de ar

bitrario- y" 1 en caso de infracciones, el proceso se lle

va en lo contencioso administrativo. Es decir, asume un -

(49} CLARKE ADAMS, John. El Derecho Administrativo Nortea 
mericano, Cuadernos de Eudeba, No, 109, Buenos Aires,19b,1 
pág. 26. 
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doble carácter; puede existir una situaci6n voluntaria, -

pago de los servicios, cumplimiento de la norma adminis~

trativa en ~orma espontánea; o bien contenciosa, y enton

ces es jurisdiccional. En este Gltimo caso, ese absurdo -

que ln administrac16n no s6lo sea parte sino también jurz. 

Esttt situaci6n es criticada por Gonnella: (50) "El 

derecho vigente conoce todav!a al lado del notario y del 

juez que documenta al funcionario administrativo que inge 

bidemente documenta ••• Una elemental conviclci6n jurldica 

impone que nadie está autorizado para desempe~ar !unciones 

de justicia en asuntos propios. Nadie puede ser juez y PB.!: 

te. 

Gimenez Arnau dice que su oHjeto es dar notoriedad 

y valor de hechos auténticos e los actos realizados por -

el Estado o por las Personas de Derecho Público dotadas ~ 

de soberanla, de autonom1a o de jurisdicci6n. El conteni

do de le fe pública administrativa comprende no s61o los 

actos pertenencientes a la actividad legislativa o regla

mentara, sino también a los actos jurisdiccionales, o loo 

de mera gesti6n (51). 

Esta fe pútlica administrativa se ejerce a través 

de documentos expedidios por·las propias autoridades que 

ejercen la gesti6n administrativa en los que se consigna 

(50) GONNELLA, El notario como 6rgano de la Administraci6n 
de j\13tlcla preventiva, 11 R.1.N.'' 1 No. 34 
(51) JIMSNEZ ARHAll/ Op. Cit. 30, 31. 
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6rdenes, comunicaciones y resoluciones de la administra-~ 

ci6n. Entre ambos medios de ejercicio de la !e pública hay 

una diferencia importante, ya que los documentos oficiales 

tienen el carácter .de documentos públicos conforme a lo -

prescrito en el nO~eTo 3 del artículo 596 de la Ley de ~n 

ju!ciamiento Civil, en tanto que el "Boletín Oficial del

Estado" no tiene nunca el carácter de documento público, 

aunque el resultado venga a ser el mismo ya que inviste a 

los ehchos que consigne de una innegable certidumbre. 

Es también característica de la fe pública edmlnis~ 

trativa que no tiene, por su especial Indole, un organis

mo ex~luslvo a quien estén encomen~ada; la ejercen tanto

los funcionarios cuya mis16n específica es certificar (~o 

mo Secretarios de Ayuntamiento, de Patronatos, de Entida

des Estatales o para Estatales) como aquellos otros que -

tienen autoridad aut6noma, aunque sean dentro de las fa-

cultades regladas. Pero siempre han de tener jur1Sdicci6n 

sea propia, sea legalmente delegada ( gobernadores Civiles 

Directores Generales, Jefes Nacionales de Sindicatos, etc). 

3.4.1.2 Judicial.- Las facultades o limitaciones es

tablecidas en la norma objetiva, pueden dar lugar a con-

tiende o pugna entre el Estado y los particulares, o ent

tre don partuculares, Dada la trascendencia de las actua

ciones ante loa Tribunales Civiles, Penales, Adrnlnistra1i 
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tivoS o Contenciosos Administrativos, es -16gico .Qtie -to

das estas actuaciones estén revestidas de un'.sello de au

tenticidad que se imprime en ellas por. ViÍ-tud' de la. !e -

pública judicial. 

En rigor, las acutaciones ·jUd1C1~1eS f'.IU&critas por 

el Juez actuante que fuera cóitipe~Ei~~e.:~arS conocer, debe

r1a producir efectos pleno de·aute?ittcidad en el Tribunal 

unipersonal y confiarse a uno·de los Magistrados en el~

Tribunal Colegiado. Pero la,.tradici6n española, recogida 

en nuestras leyes procesales y en la Ley Orgánica del Po

der Judicial, coloca al lado del Juez una especie de No

tario que autent!fica tanto las actuaciones de las partes 

como los acuerdos y resoluciones del Juez. Es el Secreta-

rio Judicial, antiguo Escribano de Actuaciones, el que -

exteriormente poen el cuHo de credibilidad - por su int~r 

venci6n y firma- a las decisiones del juzgador. 

Otros autorés comentan que es aquella de que gozan 

los documentos de carácter judicial. El funcionario com~e 

tente para dar fe del acto procesal, es el secretario ~u-

dlcial 1 cuya funci6n autehticadora es, esencialmente, 1-

gual a la del notario; dlferenci6ndose s6lo en los modos 

de intervenc16n, La funci6n del secretario es mucho menos 

.importante que la del notario, pues aquél es un mero tes

tigo del acto que cumple el juez ante 61 limitándose el -
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secretario e "autenticerlo"; pero siendo el magistrado---

perito en Derecho, ni tiene obligac16n de consultar -

con aquél, ni el secretario derecho a intervenir en nade

que seºreíiera a le validez del acto, fuera de su docum~n 

taci6n. El notario, por el contrario, constituye la rela

c16n jur!dica, con validez formal interna , aumentando 

as! el ámbito de aplicación pac!fica de¡ Derecho. (52) 

3.4.1.3 Hotat"ial .- Aunque los carecter'es básicos de 

la fe públic3 ntoerial ya :fueron expresados al hablar de 

la fe y de la fe pGblica mencionare algo al respecto. 

aunque el fundamento de la !e pública se puede de-

eir que es el mismo del notariado, o sea que busca un fin 

de seguridad en las transacciones, y de ello ya hablamos, 

ciertas reflexiones, den idea de los campos de las otras 

clases de fe pública. 

Ya hemos dicho que el Derecho no es una cosa est§

tica, ni menos simplemente una norma jurídica, sino que -

es vida y que para su realizaci6n requiere diversos su

puestos, hablamos también de que la aplicaci6n de la ley

implica un silog!smo del cual la norma es la premiso ma

yor, el hecho presupuesto, la premisa menbr y la consd-

cuencia ea el derecho se deriva en favor de una persona 

o, en su caso, la sentencia que dicta el juez para defi-

(52' NUAF.:Z L/1GOS, Op. Cit. p5.g. 650. 
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Einir tal derecho. 

Sanahuja (53), hace los siguientes razonamientos: 

si la te pública es la garant!a que el Estado da de que-

ciertos hechos que interesan al derecho son verdaderos, -

resulta, que: 1.- Los actos de la te pública legislativa; 

2.- Las resuluciones mediante las cuales el poder público 

somete un hecho determinado a las normas jur!dicas, son -

objeto de la fe pública judicial; 3.- Los actos por los -

que el poder público ejecuta el derecho estatuido en las 

normas o declarado en las resoluciones, es objeto de la -

te pública administrativa; 4.- Los hechos previstos en la 

norma jur!dica general, que ponen en movimiento a ésta y· 

de los cuales dervan derechos, obligaciones y sanciones, 

son objeto de la fe públiCa notarial. 

Si las disposiciones del Estado se formulan dici~n 

do: "a ti te concedo tal derecho", no existiría el nota

riado¡ pero que. como los derechos atribuidos a los parti

culares están dondicionados a la realizaci6n de ciertos -

hechos, le funci6n notarial viene as! a hacerse necesaria 

pues su objeto es le fijación autent!ca de tales hechos -

cºondicionantes. La fe notarial obedece pues, a la necesi-

dad general de toda prueba, ya que si el derecho objetivo 

oe formula abstracta y condicionalmente, forzosamente su 

(53? SílA.NAHUJA Y SOLER, Josc- ~:a, Tratado de Derecho Nota
rial. T. I p. 6 . Barc~lon~ 1945. 
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aplicaci6n requiere la prueba del hecho presupuesto en la 

norma; y la fe notarial satisface esa necesidad porque -

los nOtarios actúan en el instante mismo en que el hecho 

se pruduce, a diferencia de los sistemas de prueba en ge

neral, que procuran comprobar el hecho, naturalmente, d~s 

púes de que ocurrt6, aprovechando datos o huellas que ge

neralmente son imperfectos o insuficien~es. 

Agrega que para que la fe pública pueda ca.ptar el -

hecho, precisa que el agente jur!dico se halle interesado 

en hacer constar el acto que se propone llevar a cabo, lo 

que como es natural s6lo ocurre cuando el hecho ha de PKº 

ducir un resultado jurídico favoarable, o sea, la conce

s16n o· reconocimiento de derechos, y no cuando la conse-

cuencia jurídica ha de ser una sanci6n, en cuyo caso el -

autor del acto (ilícito) tendrá interés en evitar la exls 

tencia de toda prueba. Así? queda agotado como sigue el 

campo de )a !e pQblica1 1 .- El principio no opera sobre -

el derecho objetivo, sino sobre el hecho; 2.- Los hechos 

sobre los cuales opera son anicamente aquellos que origi-

nan derechos suBjetivos y no los que engendran principal

mente sanciones y obligaciones. 

e1 que opere sobre hechos y no sobre el derecho -

-objetivo, distingue la !e pGblica nota~ial de las demá~, 

en cuanto éstas se riegen a autenticar disposiciones (le

gislativa), acuerdos (administrativa) y resoluciones (~tl 

d1ci8J) de las respectivas autoridades. Y el hecho de que 
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no opere la fe p6blica notarial sobre heoho~·-q 17.'.erigendren 
·: •: 

sanciones u obligacione_s, separa y distin1~11r. la prueba ju 

diclal y la pruebe '(. de las operaciones de documentos y 

registros) de los organismos administrativos, de la prue

ba notarial, que _es una prueba preconstituida. 

Oonzález Palomino (54) dice que si se considera al 

notario como testigo,' queda vulnerable a los ataques que 

justificadamente se _dirigen contra el valor del testimo

nio humano, del' cual el caso de notario seria uno cual-

quiera. Si as! fuera, el testimonio del ntoario estarte--

afectado a todas las tachas, limitaciones y errores, etc, 

de cualquier otro testimonio. Pero es as! que el testimo• 

nio del notario tiene dos caracter!sticas que lo distin-

guen de un testimonio vulgar: primero; es un testimonio ~ 

rogado; y segundo no tiene otro campo libre que el del -

instrumento pGblico. 

Como el notario no puede ser testigo fuera del ins 

trurnento pGblico que autoriza, resulta que relata los he-

chas en el momento en que suceden, sin siquiera poder al

terarlos, ya que para la formaci6n del instrumento se re

quiere el asentimiento de las partes, que son protagonis

tas. Tampoco puede alterar ni la feche ni el lugar ye que 

la inalterabilidad del protocolo, por su formalizaci6n nu 

(54)GONZALEZ PALOMli~lO, Op, Cit. pág. 60 y sigu!C!nte,:>• 
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meraci6n y fecha progres.iva, etc ••• se lo impide. 

de lo anterior se dedóce que por ser el testimonio 

del notario un testimonio rogado, cuyo Campo s6lo puede -

ser el instrumento pQblico, es propio para que la ley le 

conceda los efectos de fehaciencia que le ha otorgado. 

3.4.1.4 Registra!.- Se habr1a de establecer una nu~ 

va categoría oi se acepta la posici6n de Lavand.era (56),

"considera el Registro inmobiliario como una man1festaci6n 

de la fe popular. 

La escritura establece una verdad para todos: la 

existencia del acto y la fecha o momento de celebrarse y 

comezar sus efectos. Para extenderlo a terceros deb!a pu

blicarse notlficándosele solemnemente para que llegase a 

nu conocimiento y ninguno la ignorase. La forma documental 

era pública y auténtica, con efectos de probar el acto pl~ 

namente -entre las partes y pára todos. Pero s6lo podía pr2 

ducirse los cuando se abriese el protocolo para ejercitar 

el derecho en v!a judicial, o en sus preliminares': "La -

inscripci6n realiza las !unciones civiles de la forma que 

da existencia al acto. El documento auténtico se hace pú

blico por medio de otro que lo copia( más o menos a la !e 

tra) para desplegar la autenticidad de su fuerza probante 

del neto a favor o en contra de cualquier intreeado, desde 
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la fecha de su inscr1pci6n" (55). 

3.4.1., Corredural.- Comenzaremos por explicar qu!e 

nes son los corredores públicos: Son auxiliares mercanti

les independientes, son len que no están vinculados a n!n 

gún comercinnte en concreto, sino que realizan libremente 

sus actividades mediantela prestaci6n libre de servicios. 

Tal es el caso de los mediadores, corredores o intermedia 

rios, de les agentes de comercio, de los agentes de segu-

ros que sean 11 personas físicas que se dediquen a esta ac

tividad con base en contratos mercantiles, y personas mo

ralea, que se constituyan para operar en esta actividad", 

de los comisionistas profesionales, de los contadores pú-

blicos. 

Estas personas, en cuanto sean realmente indepen-~

dientes de un comerciante, no son sujetos del derecho del 

trabajo, sino del Derecho Civil, a través del contrato de 

prestaci6n de servicios. (57) 

Según el articulo 51 del C6digo de Comercio dice -

que son Corredores Públicos: 

11 Aqu'ellos agentes auxiliares del comercio, con .QU 

(55) GATTARI~ Carlos N. el objeto de la Ciencia del Dere
cho notarial. Ed. Depalma. Buenos Aires, 1969. p 154. 
(56) LAVANDERA, re Jurídica. Revista de Derecho Privado., 
1921, págs 111-112. 
(57) DICCIONARIO JURIDICO MEXICANO. t.VI. UNAM 1984 
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ya intervenci6n se proponen y ajustan los actos, contra-

tos y convenios y se certifican los heChos mercantiles. 

Tiene fe pOblica cuando expresamente los faculta este -

c6digo y otra leyes, y puede actuar como perito en esun-

tos de tráfico mercant11 11 • 

Articulo 52 11 S6lo podrán usar la denominac16n de -

Corredor P6blico las personas habilitad8s por la secreta

ría de Comercio y Fomento Industrial o por los Gobernado

res de los Estados, en los términos de este C6digo. La ~u 

toridad habilitante impondrá a quiens violen esta dispo~i 

ci6n, multas hasta de cinco mil pesos, que podrán impon~r 

se diariamente mientras persista la 1n!racci6n iddependien 

temente de la sanci6n penal a que se hagan acreedores. 

Articulo 56. "Las habilitaciones pnra ejercer como 

corredor serfin expedidas en el Distrito Federal por la §e 

cretar1a de eomercio y Fomento Industrial, y en los Estad 

dos por'l::ls Gobernadores. 

Cada año los Corredores deberán rendir a dichas a~ 

torldadee por conducto del Colegio de Corredores corres-

pendientes, los ~nformes que exija el reglamento". 

Más adelante se hablará ampliamente del Corredor fO 
blico. 
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3.4~2 Por el Objeto. 

3.4.2,1 Hecho Jurídico: Es equ~l que es capaz de -

producir la adquis1ci6n, la mod1!1caci6n o la extinci6n -

de un derecho subjetivo. 

Loo Hechos jur!dicos, por raz6n de su cauaa 1 se ~1 

viden en naturales o voluntarios. 

Los hechso naturales, se subdividen a su vez en ~e 

ches puramente naturales y hechos naturales relacionados

con el hombre. El aluvi6n, la avulsi6n, el nacimiento de 

una isla 1 el cambio de cauce de un r!o, como ejemplo, en 
tre otros, con relaci6n a los primeros. El anclmiento, la 

muerte , la concepci6n del ser, el embarazo, por cuanto e 

los segundos y muy importantes en la vida del hombre, pue~ 

to que, a virtud de una norma jur!dica, se toman en cuenta 

para que produzcan consecuencias de derecho. 

Los hechos voluntarios, como por ejemplo, la ocupa 

ci6n y la poseSi6n, y que tambi~n constituyen una espéci~ 

de los hechos del hombre, dado que sus acciones pueden se~ 

voluntarios,. involuntarios y contra su voluntad, dan ori

gen a otra ~ubdivisi6n: hechos voluntarios licitas y he

chos volutarios il1titos. 

Hechos voluhtarios 11citos, son el enriquecimiento 



sin causa, cuando no exista dolo o mala fe; la gesti6n de 

negocios, la responsabilidad objetiva consistente, en el 

derecho civil, en laobligoci6n de indemnizar por el uso de 

cosas peligrosas que causen daílo aun cuando se proceda l!

citamente. 

Hechos voluntarios il!citos: los delitos y cuacide

litos; la culpa contractual derivada del· incumplimiento de 

los contratos( en sentdo lato), o bien la derivada del no 

ciudar con la diligencia debida como buen padre de familia 

las cosas ajenas cuya custodia se encomienda, a virtud de 

un contrato (sentido estricto); la poscsi6n; los fen6menos 

de accesi6n en que interviene el hombre, edificaciones, -

siembra y plantaci6n, mezcla, con!usi6n o especificac16n -

pero que en estas figuras existe mala fe. 

Existen hechos en que el hombre procede contra su ~o 

luntad como por ejemplo, cuando es lanzado como proyectil 

por efecto de una fuerza exterior y causa da~o, pero que 

ha sido originado por una acci6n húmana, y aunque el hombre 

lo causo, ha sido por un instrumento de una fuerza natural 

·o de una fuerza humana, casos ambos en que se plantea el-

problema en el derecho para determinar si existe o no la -

obligaci6n de reparar ese daílo. 

Existen juristas que a los hechos jur!dicos, teniendo 

en cuenta su cohtenido, los clasifican en positivos o nega-
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tivos. Positivos si generan por acci6n un fen6meno jur!dico, 

como la muerte, ·la oCupaci6n de una cesa, el testamento. lie 

gativos si consisten en una abstenci6n u omisi6n por la que 

se originan también efectos jur!dicos, cual vemos en la no 

guarde del dep6sito o en la abstenc16n de ejercer la tutela, 

En realidad, todos los actos son positivos, y s6lo se debe

ría hablar de acciones por ejecución y acciones por omis!6n. 

Son hechos simples si dimanan de un solo acto, en -

cambio, los compuestos, se integran por un conjunto de actos 

hechos jur!dicos simples, como la muerte, el nacimiento. !:!e 

chas jurídicos complejo, por ejemplo, la usucapi6n, puesto 

que se produce el hecho de un modo paulatino, llevando apa

rejada una condici6n que pende hasta tanto no llegue el t!r 

mino en que e~e hecho se perfecciona, dando origen al goce 

del pleno derecho en él comprndido. La complejidad la cons

tituyen el tiempo y el hecho de la poaesi6n. 

Los hechos que más interesan son los que emanan de -

la manifestaci6n de la voluntad humana; ya que por ellos ~d 

quiere vida el negocio jur!dico. Los hechos voluntarios se 

manifiestan de dos modos: como acciones humonas sobre el -

mUndo exterior que originan cambios de importancia para el 

derecho¡ o como declaraciones de voluntad humana dirigida a 

fines protegidos por el Derecho objetivo. Estas últimas son 
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las que propiamente constituyen el negocio jur!dlco(58). 

3.4.2.2 Actos Jurídicos: Se define como una manifes

tación de voluntad que se realiza con el objeto de producir 

determinadas consecuencias de derecho. 

Y Enneccerus, entre otras consideraciones jur!dlcas,

expone (59) lo siguiente: "Por regla general, el acto (en -

sentido jurídico) se define como la exteriorización o ac!.o 

tuaclón) de la voluntad humana, distingui~ndose los actos -

positivos (que también se llaman actos en sentido estricto) 

y las omisiones, según que la voluntad se manifeste en un 

hacer o en un omltir. 11 

11 As1 resultan tres grupos capitales de actos jurídi

cos{ declaraciones de voluntad, actos de derecho y actos -

contrarios a derecho'! 

''El negocio jurídico ( o acto jur!dico en la atermi.uo 

log!a mexicana o francesa) es un supuesto de hecho que con

tiene una o varias declaraciones de voluntad y que el orde

namieno jur!dico reconoce como la base para producir el e~

fecto calificado de efecto jur!dico." 

ºTodo negocio jurídico exige como parte esencial de 

una declaraci6n de voluntad, est.o es, una exterlorJzaci6n 

(56) BANUELOS SANCHEZ, Floyr~n. Op. Cit. 359, 360. 
·(59) ENNECCERUS. Tratado de derecho Civil ( tomoI,V,II pp.B 
54,60. 
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de la. voluntad privada dirigida a provocar una consecuencia 

jurídica. Puede consistir también en una pluralidad de ex

teriorizaciones de la voluntad". 

El acto jurídico es uno de los conceptos fundamentales 

de la ciencia del Derecho en general, ya que por é! se rea

lizan los principales supuestos jur!dicos. 

3.4.2.3 Originaria.- La fe pública originaria, que se 

dn cuando el hecho se traslada al papel en forma de narrae~ 

ci6n, captado directamente y coetáneamente por la vista y -

el o!do del funcionario "de viso et audito slus sesibus". 

Se trata de un documento directo (percibido por los sontldos 

del funcionario) e inmediato ( narrado en el mismo momento). 

3,4,3,4 Derivada. fe pública derivada, es aquella en 

que elfuncionario no actúa sobre hechos, cosas o personas, 

sino únicamente sobre otros documentos. El hecho sometido 

a la 11 videncia"·del funcionario es otro documento preexis

tente. Estamos en presencia de !e pública derivada, cuando 

vemos la f6rmula "concuerda con su originaln u otra semej!!_n 

te (60) • 

. NQ:I:A.: Si -se desea mtis 1nformac16n al acto ps1quico-jur1d1co, 
en teme por separado y subsecuente, me remito a la Teor!n de 
Lean Duguit. 
(60) CARRAL Y DE TERESA. Dp. Cit. pág. 58. 



3.5 Síntesis Conceptual. 

Hablar'_·_del_ concePto de '!e es hablar de algo que no e 

es br>ligaao_ ni '!orzado,.-ya·.que se- tiabl8 de una verdad. 

Dos _son_ '!uent-es· importantes_ de los actos de asenta-i 

mlénto: ia ·~videnci"a y la '!e; la primera es la visible, ac-
. - : ' . ' . 

tO_de conocimle;nto al@;o "real percibido, ,de un hecho o acto 

que se r"eVela donde interviene la voluntad; y l~· '!e, que en 

el asentamiento de un_ hecho y objeto no visible de un ecto

de voluntad, y ese hecho y objeto no evidente o no presente 

es autoridad. 

La fe pública debe estar sujeta a un acto solemne, -

un acto ritual fijado p~r la ley y además debe estar plas~a 

do, hacerse cosa corporal, mediante una grafía, sobre el Eª .-. · .... 
pel, para ser un heCho o documento aut~ntico. 

Son requisitos de la fe pública: la evidencia, sol~m 

nidad, o~jetividad y la coetaneidad; que ya fueron explica

das en 6até capítulo. 

La evidencia se produce dentro de la solemnidad, en

cerrada en un conjunto de garantías legales que aseguran la 

fiel percepci6n, expresión y conservaci6n de los hechos h!s :•~ 

t6ricos. 

Evidencia es igual a videncia, lo visto. 

Solemnidad es el rigor formal. 
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Coetaneidad, al mismo tiempo, coet5neamente. 

Objetivaci6n: se tiene que hacer el hecho hist6rico 

corporeo, mediante una graf!e, sobre papel, y es ln fe es

crita. 

Tomando en cuento la gran cantidad de definiciones 

que se dan sobre la fe pGblica, la m6s adecuada serta la de 

Bernardo Pérez Fern6ndez del Castillo, que dec1a: 11 La fe 20. 

blica es un atributo del ~~tado que tiene en Virtud del ius 

imperium y'ejercida a través de los 6rganos estatales y del 

notario". S6lo faltaría agregar y " de las demlis persona·a Et 

que de man~ra excepcional también la dan. , •. 
Se fundamenta la fe pGbllca en la necesidad sobial ~ 

de dar validez y autenticidad a ciertos actos que por su e

norme importancia o trascendencia na pueden dejarse s6lo al 

an6lisis de formalidad alguna. 

Con esta figura jurídica se trata de evitar la duda' 

de la legitimidad o autenticidad de documentos expedidos por 

los depositarios de ella, los cuales deben ser siempre per

sonas con ciertas características de honorabilidad, culture 

y cumplimiento de requisitos legales. 

La naturaleza jurídica de la fe pública es la de un 

jur!dico, formal, con reconocimiento oficial, limitativo en 

cuanto e quien la otorga. 
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Se clasi!ic6 la fe pública en Administrativa, Judi

cial, Notarial, Registra!; y se agreg6 a uno más que los ~u 

tores de derecho notarial no contemplan, que sería el cor~e 

dural, que es el fedatario en materia mercantil, llamado ~o 

rredor público. 

En cuanto al objeto, se habl6 del hecho jurídico y 

el acto jurídico, as! como de la clasi~lcacl6n que dan la 

mayoría de los autories notariales que son la fe pública 

derivada y originarla, explicados ampll~mente en la parte 

final de este capitulo. 
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CAPITULO IV.- PRINCIPALES DEPOSITARIOS DE LA FE PUBLICA EN 

MEXICO. 
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Atendiendo al tema principal de nuestra tesis, con

sistente en sefialar a todos los individuos que de alguna 

manera y para ciertos actos la ley les otorga la fe pú-

blica, explicaremos las funciones de cada uno, precisan

do en qu~ actos se percibe esa func16n que, generalmente 

s6lo se cree estar reservada para el Notarlo y Corredor

Público. 

Efectivamente en los dos profesionales citados es

té le principal y autorizada funci6n de fedatarion, pe~ 

ro esto no excluye de'ninguna manera a otros individuos, 

algunos funcionarios, y otros patticulares, a quines la 

naturaleza de ciertas actividades realizadas por ellos, 

pod!a conducir a reconocerles, con elemental 16gica, la 

posest6n de cierta Fe POblica. 
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4.1 Fe Pública del Notarlo Pfiblico. 

4 .1.1 CBflcepto. La fe pfiblica notarial equivale a.· 

la necesidad de aceptar por todos los ciudadanos lo que· el 

notario autorice y afirme por su propia autoridad, a la 

cual va unido el conocimiento cientlfico, y, por lo mismo, 

verdadero y cierto de lo autenticado y dado por vfilido y -

exintente, Y es tan necesaria esta creencia, que en el r~

gimen de nuestra leg!slacl6n anterior, a las manifestacio

nes del Escribano, hoy Notarlo, se les consideraba como de 

verdad privilegiada, hasta tal punto que cUando se presum!a 

de falsa una escritura, la afirmación del notario se toma

ba como cierta, aunque loa testigos afirmasen lo contrario. 

Se puede definir a la fe pública del notario como -

el asentimient.o que 1 con car6.cter de verdad y certeza, p;:e 

sentemos e lo manifestado por el notario dentro de le 6rEi 

ta de sus propias funciones. 

Le fe pública notarial tiene su caracter!stica en 

lo voluntad de su prestaci6n, no por lo que afecta al no

tario, que est6. siempre obligado a otorgarla cuando se o

. pera en los t~rminos escuetos de la ley, sino por lo que -
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se refiere al particular, cuya voluntad, en todas las re!a 

clones de derecho estrictamente privado, es omn1moda, pu-

diendo o no solicitar la prestaci6n o daci6n de fe, medi~n 

do siempre la delegaci6n del Poder Público en un determina 

do número de personas, por mediaci6n de las cuales se comu 

nica dicho Poder con la sociedad, transmitiendo a ésta la

autoridad y eficacia de las relaciones ~ur!dicas negocia-

les. 

4.1.2 Requisitos, 

SegGn lo indicado en la Ley del Notariado del Dist~i 

to Federal, para obtener la patente de aspirante al nota-

riada, el interesado deberá satisfacer los siguientes re-

quisitos: ( articulo 13 ), 

t.- Ser mexicano por nacimiento, en pleno ejercicio 

de sus derechos, tener veintiocho años cumplidos y no más 

de sesen~a, y tener buena conducta; 

II.- Ser licenciado en derecho, con la correspondi~n 

te cédula profesional, y acreditar, cuando menos, tres año 

de práctica profes!onal,a partir de la fecha del examen de 

licenCiatura. 

III.- Comprobar que, por lo menos, durante ocho meses 

ininterrumpidos e inmediatamente anteriores a le solicitud 

de examen, ha realizado prácticas notariales bajo la dir~c 
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ci6n y responsabilidad de elgGn notario del Distrito Fede

ral. 

IV.- No haber sido condenado por sentencia ejecutor!a 

da, por delitos intencionales; y 

V.- Solicitar ante la Direcci6n General Jur!dica y -

Gobierno del Departamento del Distrito Federal el examen -

corrC!lp~1ntll1?nte y ser aprobado en el mismo • 

• 1.1,3 Patento. 

Para obtener la patente de noturlo ue requiere: 

(articulo 14) 

I.- Presentar le patente de aspirante al notariado, 

expedida por el Oepartamenteo del Distroto Federnl. 

11.- No haber sido condenado por sentencia ejecuto

riada por delito intencional; 

III.- Gozar de buena reputaci6n personal y profesional; 

IV.- Haber obtenido la califiac16n correspondiente en, 

los términos del articulo 23 de esta ley. (61) 

El Departamento del Distrito Federal, personalmente 

o por correo certificado con acuse de recibo, notificará a 

los interesados en obtener la patente de aspirante o de no 

tario,el día y la hora para la celebrnci6n de lo exámenes 

correspondientes, as! come el lugar. t articulo 15). 
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El Departamento del Distrito Federal solicitará, en 

su caso, a les autoridades o a las instituciones que co--

rrespondan, los informes y constancias necesarios para ve

rificar si el interesado satisface los requisitos estable

cidos en los artículos 13 y 14 de esta ley ( articulo 16). 

Las !unciones del notario son incompatibles con to

do empleo, cargo o comisl6n públicos, con los empleos o c2 

misiones de particulares, con el desempeHo del m~ndato ju

dlC!al y con el ejercicio de la profesi6n de abogado, en_a 

suntos en que haya contienda con la de comerciantes, agen

tes de cambio o ministro de cualquier culto. 

4.1.4 Naturaleza de sus !unciones. 

La !uncl6n notarial es de orden público. En el Dis

trito Federal corresponde al Ejecutivo de la Uni6n ejerce! 

la por conducto del Departamento del O. F., el cual enco-

men1lará su desempeílo a particulares, licenciados en dere-

cho, mediante la expedición de la patente respectiva.(art.1) 

El Ejecutivo de le Uni6n, por conducto del Jefe del 

Departamento del D. F., autorizará lacreec16n y funcione-

miento de les notarias, y estas serán doscientas y pare ~a 

tisfacer todas aquellas necesidades de la entidad, su ne~e 
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sidades de la entidad, se podrán crear hasta diez notarías 

cada afio. 

Las notarías vacantes y las de nueva creac16n serán 

distribuidas en las Delegaciones Políticas en que se divi

de el Distrito Federal, atendiendo a su extensién territo

rial, densida~ de poblac16n y volumen de negoc~os (art!cu~ 

lo 3). 

El Ejecutivo Federal en la esfera administrativa,• 

dictará las medidas que estime pertinentes para el exacto, 

cumplimiento de esta ley y para la eficaz prestaci6n del 

servicio pQblico del notarliado ( artículo 4). 

Los notarios del Distrito Federal no podrán ejercer 

sus tuncionos fuera de los límites de éste. 

Los actos que se celebren ante su te, podrán re!e-L 

rirse a cualquier otro lugar, siempres que sed§ cumplimie~ 

to a las disposiciones de esta ley. 

Quien carezca de la patente de~ notario expedida ~a 

ra actuar en el Distrito Federal, no podr~ ejercer Euncio

nes notariales dentro de 103 límites del mismo, ni insta

lar oE1clnas ( artículo 5). 

El notario es responsable ante el Departamento del 

Distrito Federal de que la preataci6n del servicio en la 

notarla a su cargo, se realice con apego a las dispoSi6~o

nCs de esta ley y sus reglamentos (artículo 6). 
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Los notarios tendrán derecho a cobrar a los intere-

sados los honorarios que se devenguen en cada caso, con

forme al arancel correspondiente y no percibirán sueldo -

alguno con cargo al presupuesto de Egresos del Departamen

to del Distrito Federal. ( art{culo 7). 

El Departamento del Distrito Federal podrá reque

rir, a los notarios de la propib entidad! para que colab~ 

ren en la prestac16n de los servicios públicos notariales, 

cuandose trate de satisfacer demandas inaplazables de in!e 

r~s social. A este efecto el Departamento del Distrito Fe

deral, fijará las condiciones a las que'deberán sujetarse 

la prestaci6n de dichos servicios. 

Asimismo, estará obligados a prestar su servicio en 

los casos y t'rminos que establece la Ley Federal de Org~

nlzaclones Políticas y Procesoo Electorales ( articulo-9). 

Es en el artículo 292 del C6digo Federal electoral 

que marca esta óbligaci6n : (62) 

11 Los notarlos públicos en ejerciciot los jueces y .= 

funcionarios autorizados para actuar por receptoria, mon~

.tendr6n abiertas sus oficinas el din de la elecci6n y deEe 

r6n atender las soiicitudes que les hagan los funcionarios 

de casilla, los ciudadanos y los representantes de partidos 

políticos o comunes de los candidatos, para dar fe de he-

ches o certificar documentos concernientes a la elecci6n. 
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Pare estos efectos los colegios de notarios de las 

entidades de la Federoci6n publicar6n, cinco d!as antes ~

del dta de la elecCt6n, los nombres de sus miembros y los 

domicilios de sus oficinas". 

El Departamento del Distrito Federal, a trav~s de ~ 

la dependencia correspondiente, deberá concentrar le in

formac16n de las operaciones y actos nbtariales y proce-

, sarla bajo sistemas estad{sticos que permitan regular y !1 

jer, conforme a esta ley, las modalidades administrativas 

que requiera la prestaci6n eficaz del servicio notarial' 

(articulo 9). 

4.1.5 Régimen Aplicable. 

A cont1nuaci6n mecionaremos, por jerarqu!a de leg!s 

laciones, aquellas que tiene relaci5n con la fe p6blica no 
tarial y son las sigut0ntes: 

Constituci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos. 

C6digo Civil del Distrito Federal y el de le Entidad Fede

~ativa correspondiente. 

C6digo Penal. 

C6digo de Comercio. 

C6digo Fiscal de la Federaci6n. 



C6digo Federal Electoral. 

Ley del timbre. 

Ley de hacienda del Distrito Federal. 

Ley del Impuesto sobre la Renta: 

Ley de Minas. 

Ley'de vías Generales de Comunicación. 

Ley de Educación, petr6leo. 

Ley de Pro!eslonQs. 
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Ley del Notariado del Distrito Federal y el de Cada entidad 

Federativa. 

Reglamento del Consejo de Notarios dle Distrito Federal. 

Arancel de notarios para el Distrito Federal. 

4 .1 .6 Análisis de su fe. 

Para poder forma mejor concepto, a contlnuac16n se 

expone una clasiflcaci6n que formula Floyrán BaMuelos SSn 

chez, en un cuadro sinóptico de las materias propias del 

Derecho notarial,(63) BeMuelos Sánchez, Floyrán. 
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D E R E C H O N O T A R l A L. 

F O R M A C. 

SUBJETIVO 
(Notariado y 

su organiza
ci6n). 

OBJETIVO 
(Documento 
Notarial). 

Requisitos para poder ser notario: 

Requisitos para desempenar el cargo: 

Ingreso,TRslados,permutas y ascensos; 
Licencioo,excedencioo y jubilaciones; 
Substituciones,demarcaci6n Notarial; 
Vacantes y su provisi6n; 
Incapacidad; 

Incompatibilidad y prohibiciones; 
Mutualidad Notarial; 
Responsabilidad, sanciones y corrrec
ciones; 
Recursos contra.el seflalamiento"de re~ 
ponsabilidades; 
Organizac16n Notarial; 
Funciones con atribuciones Notariales; 
Tribunal de Honor. 

Escrituras y Actas notariales; 
Protocolos,archivos,copias. 
Testlmonios,legalizacionea y legitima
ciones; 
T8stigos,libros indicador; 
Indice¡ 

Requisitos internos y externos de los 
documentos¡ 
Nulidad,rescisi6n y falsedad; 
Recursos gubernativos hipotecarios; 
Registros de actos de Gltima voluntad. 



e . o N T R A e T u A L. 

SUBJETIVO 

OBJETIVO 

La persona 
(Ftsica y 
Jur!dica) 

El Derecho 
Estatal en 
su integridad 

(61) Ley del Notariado del Distrito Federal. 
(62) C6digo Federal Electoral. 

capacidad 
incapacidad 
representaci6n. 

actos y contratos 
en las distintas 
ramas del derecho. 

(63) Bafiuelos S6nchez, Floyrfin. Op. Cit.pfig. 85 



120 

4 .2· Fe Pública del corredor Público. 

4.2.1 Con~epto.'La .. !e públ~ca que consiste en inV!_B 

tir todos los Setos ·en que interviene la persono poseedo

ra de·la.misma:, de una presunci6n de veracidad que les!!ª 

ce aptos pare impo~erse por.s! mismo en las relaciones ju 

r!dieas y para ser impuestos, por su propia virtualidad,

por el poder coactivo del Estado; puede considerarse que 

la naturaleza es la de una presunc16n iuris tantum, dado 

su carácter de servir de medio de prueba veraz y que ori

gina efectos propios de los documentos públicos. 

t~a fe pública rige como un concepto jur!dico que 

atribuye consecuencias de eficacia; la fe pública debida· 

a la 1ntervenci6n de quienes recibieron del Estado tal -

privilegio, no podrá ser negada ni desvirtuada en los eC

!ectos que legal o reglamentariamente deba producir. 

La !inalidad de la !e pública en dar autenticidad 

a los actos jur!dicos a fin de garantizar la seguridad ~~ 

del tráfico: servir de medio de prueba veraz y producir ~ 

importantes efectos jurídicos procesales. 

La.re pfiblica Mercantil es func16n pfiblica y profe 

sional di~lgida a autenticar los actos jurídicos-patrimo

niales de carácter mercantil, que presenta peculiaridades 

derivadas de la existencia del sector mercantil a que se-
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aplica y de las especialidades tipificadoras del ordena-

miento jurídico que la crea y regule.(64) Ascensi6n Fornies. 

Según el C6digo de Comercio menciona en su articulo 

51 1 el Corredor es: "El auxiliar del comercio, con cuya -· 

intervenci6n se propone y ajustan los actos, contratos y

convenios y se certifica los hechos mercantiles. Tiene Fe 

PGbllca cuando expresamente lo faculta ~ste c6digo y otras 

leyes, y puede actuar como perito de tráfico mefcantil". 

Por lo antes mencionado, se puede decir que la fe 

pública mercantil se equipara en cierta manera a la nota

rial, aun cuando presente peculiaridades, en lo referente 

a sus efectos. No se diferencia en cuanto a su eficacia -

probatoria: " Los libros y pólizas de los Agentes auxili~ · 

rea de comercio harán fe en juicio", la:fe pública mercan

til tiene efectos plenos en el sector del crédito; :rorma

lizedaB les operaciones criticadas mediante p6lizas y le-

tras de cambio da a los corredores la seguridad de poder 

ejercitar las acciones ejectutivas, contra cualquiera de 

los obl.igedos solidariamente en el pago( 65). 

(64) FORRIES ASCENSION.La fe pGblica mercantil pág. 23,24 
(65) Op. Cit. Ascensi6n Fornies pág. 38. 
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·4.2.2 Requisitos. 

Art!culo 54 del C6digo de Comercio nos dice cuales 

son los requisitos para ser Corredor PGblico en la plaza 

del Distrito Federal: 

1.- ser ciudadano mexicano por nacimiento, en pleno 

ejercicio de sus derechos civiles; 

Il.- Estar domiciliado en la plazo en que se ha de~· 

jercer; 

111.- Haber practicado como aspirante durante seis me

ses en el despacho de algún Corredor en ejercicio; 

IV.- Ser de absoluta moralidad¡ 

v.- Tener titulo de Licenciado en Relaciones Comerci~ 

les o de Licenciado en Derecho; 

VI.- Tener el carácter de aspirante y aprobar el exa

men pr6ctico jur1dico mercantil y el de oposici6n en su -

caGo, ante el Colegio de Corredores respectivo; y 

VII.- Obtener la habil1taci6n a que se refiere el ar~ 

ttculo 56 que se otorgar~ cuando a juicio de la autoridad 

correspondiente se hayan cumplido satisfacto~iamente todos 

los requisitos establecidos en las fracciones anteriores. 
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4.2.3 Patente. 

Para que los corredores pGblicos obtengan la patén

te deben ser reconocidos ante la Secretar!á de Comercio y 

Fomento Industrial, los Gobernadores de los Estados, en -

los términos de el C6digo de Comercio. La autoridad habi-

11 tante impondrá a quines violen las disposiciones multas 

hasta de cinco mil pesos, que podrán imponerse diariamen

te mientras persista la infracción independientemente de

la sanción penal a que se hagan acreedores en caso de no

ser reconocidos por dicha Secretaria. 

Las habilitaciones para ejercer como corredor serán 

expedidas en el Distrito Federal y en los Estados confor

me a las necesidades de las mismas. 

Y cada aílo los corredores deberán rendir a dichas

autoridades por conducto del Colegio de Corredores corre~ 

pendientes, los informes qua exija el reglamento. 

S6lo podr6n ejercer en la plaza mercantil para la_ 

que hayan sido habilitados; sin embargo, los actos en que 

intervengan pueden referirse a cualquier otro lugar. 

Además deberán cumplir con los requisitos marcados 

en el art!culo 54 del Código de Comercio.(66). 

(66) C6digo de Comercio. art!culo 54. 
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·4.2.4 Naturaleza de sus funciones. 

Dentro de la naturaleza de las funciones del Cor~e 

dor Público- o agentes auxiliares de comercio van a inter·

venir en hecho o relaciones·11c1tas referentes a intereses 

patimoniales; en el sector comercial como fedatarios que 

intervienen dando fe. 

Los corredores van a ser agentes que intervienen -

como mediadoreS en los actos jur!dicos que autentican, al, 

actuar de manera tal, sobre la base f1sica de contratos -

de adhesi6n, carece de interés lo referente a la unidad_-. 

del acto no exigiéndose ésta comO al notario, e incluso -

considel'ándose innecesaria la formalidad de. la ·pr_esenc~a _ 

r1sica del fedatario mercantil a la firma por los contra

tantes de las p6lizas y demás contratos escritos que ta~

les fedatarios intervengan. 

La necesidad de la presencia f1sica y el requisi

to de la unidad del acto que está en vigor en el Derecho 

Notarial; no se admite en la fe pGblica mercantil,Y una 

de las notas caracteristicas de esta fe son por lo tanto 

l.o no exigencia inexcusable de la presencia fisica del fe 

datario mercantil para asegurar de la legitimidad de las 

firmas, y la no neces6ria unidad deº acto, permiti6ndose 

la recogida anticipada de firmas, 
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Adem&s, la fe pOblica mercantil que es una funci6n 

pGblica y proréslonel dirigida a autenticar los actos ju

r 1dicos-patr 1monlales de carácter mercantil, que presenta 

peculiaridades derivadas de las exigencias del sector m~r 

cantil· e que se aplica y de las especialidades tipirlce&o 

ras del ordenamiento jurldlco que la crea y regula. 

4.2.5 Régimen aplicable. 

Al Corredor Público lo va a regular las siguientes 

legislaciones y reglamentos, para su funcionamiento en el 

Distrito Federal: 

Ley Orgánica de la Admlnlstraci6n Pública Federal. 

C6digo de Comercio. 

Reglamento de Corredores de la Plaza de México. 

Los ordenamientos legales que previenen la inter

venci6n del Corredor público son las siguientes: 

C6dlgo de Comercio ( arts 51 al 74, 62, 279, 295, 1052, 

1237 y 1410.) 

Ley Reglametarla del Artículo 5 Constitucional. 
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Ley General de Sociedades Mercantiles (arts. 116,120,135 1 

136 y 140). 

Ley General de ~!tulos y Operaciones de Crédito (arta. 82 

86,142,242,282,294 y 341). 

Ley Reglametaria del Servicio Público de Banca y Crédito. 

(arts. 30, fr. XXII, 50). 

Ley General d& P6blaci6n y su·reglamento. 

Ley de Navesac16n y ComerciO Mar_Ítimo.(arts.~ -,,~~141, y· 

174). 

Ley para promover la· Inver~i6~ .Mexicen~· Y regular _la lnve;: 

si6n extranjera. .,,. 

Ley General del Impuesto'· sobre -:1a ::R·~·nt~·,_·.:¿.~~t's •. 101 ~r- r, 
102 y _su reglamento). 

C6digo de Pro~edimientos Civiles para "el Disti'!to Federal 

(arta. 327 inciso IX, 443 inciso VII, 488,510,598,754,917 

918). 

Reglamento del C6digo Fiscal de la Federac!6n (arta. 4, • 

162 'fr. I).:. 

Reglamento de la Ley General de Sociedades Cooperativas. 

(art. 2). 

~eglamento de Corredores para la Plaza de México. 

Reglamento de Establecimientos de Hospedaje.(art. 17). 

Reglamento de Tránsito en los Caminos Nacionales y parti

culares de Concesión Federal. (art. 189 fr. b). 

Reglamento del Registro Nacional de Inversiones E"Xtranje

Í-as. (art::; 29 y 30), 
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4.2.6 An6lis1s de su Fe. 

Lo m~s sobre saliente de la fe pGblica mercantil o 

la dada por sus agentes auxiliares de comercio, como es -

el caso del Corredor Público son les siguientes: 

a) Que la fe pública es única en ~sencia y efectos; 

estableciéndose una presunci6n legal de veracld~d que se 

vincula al ejercicio de la fedaclón. 

b) Que la conceptuaci6n de la fe ~ública mercantil 

exige referirlo al objeto a que se ha de aplicar; la pa!e 

bra mercantil pone de manifiesto un nuevo elemento que la 

califica, determinando la peculiar naturaleza de esta fe

daci6n. 

e) Que la fe pública mercantil presenta analogías y 

diferencias con la notarial, ofreciendo peculiaridades -

que la carscteri~an. En cuanto al elemento subjetivo, el 

Corredor PGblico, depositario de la !e pública mercantil, 

realiza una funci6n que no puede identificarse con la no

tarial: la funci6n del fedatario mercantil es menos com-~ 

pleja que la notarial;.es función principal y permanente, 

a veces independiente de la actividad mediadora que tam

bién se le atribuye profesionalmente, 
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• 
La ericacia de la 1ntervenc16n deriva de la condi-

c16n del propio redatario mercantil legalmente reconocido 

y no depende de. la naturaleza del documento intervenido: 

no se utilizan los modos notariales de actua~, por exiglr 

s~ a la re pOblica mercantil una mayor rluidez y flexibi

lidad. No precisa de la unidad de acto, ni del requisito 

de la presencia f!sica en la misma fe del fedatario int~r 

viene. 

d) Considerando que son esenciales exigencias del • 

tráfico jurídico en el sector mercantil, los que raot!va-

ron el establecimiento legal de una fednci6n especifica¡ 

esta fedacJ6n ha de efectuarse con la agilidad, simplici

dad, libertad de rormas que caracter!zan -lo mercantil-. 

Notas estas que están ausentes en el Derecho Notarial, y 

que al resultar inco~pleta la legislaci6n mercantil apli~ 

cable a dicha re pOblica, se plantea le necesidad de ela

borar un eatetuto jurídico que regule le redaci6n mercan-

til. 

e) Y, rinelmente, que permiti6ndose en principio la 

libre elecci6n del redatario pera intervenir los actos ~u 

rídicos-comerciales, al carecer de preceptos suricientea 

que regu~en le redeci6n mercantil, podría pensarse, tal 

vez, en la conveniencia de una mer .. ntilizeeiki de los 

principios notariales, al aplicarse dicha intervenci6n el 

sector mercantil; o quizá, cabría pensar, dada la efica-
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cia del uso de comercio dar íundamentac16n, sentido a la

actuac16n de los fedatarios mercantiles, lleg§ndose as! -

a colmar las lagunas legales habidas con esta importante

!uente del derecho mercantil que es el uso, y formándose 

así un estatuto jurídico propio que regule adecuadamente 

la !e pGblica mercantil. 

Los Corredores Públicos interviene en los Contratos 

Mercantiles en la autorizac16n y rati!icaci6n de: 

Arrendamiento, Asociaciones en Paricipación,Ces16n 

de Derechos, Comisiones y Distribución, comodatos, Comp~n 

venta·de Vehículos, Maquinaria, Bienes muebles en General 

j de Negociación (traspasos): 

a) Contado; b) Reserva de dominio o cláusula resol-

sor la. 

Prendas, Cr~ditos re!accionerios y de habilitaci6n 

o avio, ~tras, otras operaciones y contratos mercantiles. 

Adem&s el Reglamento del Corredor P6blico en el ~r 

ttculo 6 menciona que en general no es necesaria la int~r 

venci6n del corredor pa~e la validez de una operaci6n o 

contrato; pero es indispensable su intervenc16n en; 

A} En el avolGo y realizaci6n de prendas mercantiles¡ 
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~ B) En la certiricaci6n de vencimiento de plazos de -

pr&stamos mercantiles con garant!a o títulos de valores 

públicos, con arrglo al C6digo de Comercio. 

C) En el otorgamiento de papeles de abono relativos 

a remates que se hagan judicialemtne, teniéndose entendi~ 

do que al otorgar dichos papeles de abono los corredores· 

deberán, en todo caso, comprobar previamentQ lR solvencia 

del abonador. 

O) En los inventarios, avalGos o balances que en ~ 

casos de quiebra u otros manden practicar por la autori

dad judicial. 

E) Y, en general, entado caso en que haya·de nom-

brarse perito por alguna autoridad en los ramos que est~n 

comprendidos en la preofes16n de correddr, el perito de

berá ser corredor titulado, 

En la Plaza de México los corredores se dividen en 

las clases siguientes: 

1• Corredores de Cambio; 

2a Corredores de Mercanc1as; 

3• Corredores de bienes ratees; 

4• Corredo'res de seguros; 

5a Corredores de transportes. 
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Seria de gran importancia el profundizar sobre ca~ 

da uno de ·1os tlases de corredores que existen en Méxi

co, pero dado a no ser tema exclusivo de esta tesis solo 

los mencionamos, 

Los corredores Públicos titulados, además estfin 

facultados para intervenir en: 

Acciones.- Avalúas, compra-venta y sorteo.: 

Ajustes de Seguros.- En toda clase de riesgos, excepto los 

mar!timos. 

Avaluos de Bienm muebles e inmuebles. 

Averias o deterioros de mercanc1as.- reconocimiento. 

Balance e inventarios.- formsci6n,registros y certifica-~ 

clones. 

Certificaciones.- de hechos mercantiles. 

Cooperativas.- certificaci6n de firmas, 

Cotizaciones.- Certi!icac16n. 

Cuentas.- certiíicaciones y liquidaciones. 

Firmas.- Certificaciones. 

Protesto de tltuloa de credito. 

Ventas judiciales y privadas. 

Todo esto registrado en la Secreter!a de Comercio 

y Fomento Industrial y en el Colegio de Corredores PGbli-
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cos del Distrito Federal, A. c. que fue ~undado en 1B41. 

Actualmente existen 22 corredores públicos en el -

Distrito Federal y· uno que s¿lo ~alta su Registro en la 

Secretaria de Comercio Industrial. 
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4.3 DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD. 

El Director del Reeistro Público de la Propiedad -

ser¡ el titular de esta instituci6n mediante la cual el -

Estado proporciona el servicio de dar publicidad a los a~ 

tos jur!dicos, que conforme e le Ley, precisan de este ~e 

quisito pera surtir erectos ante terceros. 

Al Registro Público de le Propiedad del Departamento 

del Distrito Federal estarfi encomendado el dese~pe~o de -

la runc16n registre!, en todos sus 6rdenes, con arreglo a 

las prevenciones del C6digo Civil, pare el D. F. en mate

ria comGn, y para toda la República en materia Federal. 

Los requisitos para ser Director del Registro Pú

blico de la Propiedad son: Ser Mexicano y haber cumplido 

treinta años de edad; ser licenciado en Derecho con títu

lo legalmente resistrado en la D1recci6n General de Pro-

~aalonee y con cinco anoa, cuando menea de pr6ct1ca en el 

ejercicio de la pro~esi6n, en cualquier actividad relac!o 

nada con la lnatituc16n, o en alguno de los Registros de 

la Propiedad o en el Notariado; y ser reconocido su sol

vencia moral. ( Articulo 4 del Reglamento del Registro fG 

bllco de la Propiedad). 
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Dentro de las atribuciones del Director están: Ser 

depositario de la ~~pública Registra!, pare cuyo pleno_e 

jerciclo se auxiliará de los Registradores y demás perso

nas de la instituci6n~ cada uno en la es~era de su compe-

tencla Articulo 5 del Reglamento del Registro Públi-

co de la Propiedad. 

Todo esto está, contenido en el Reglamento del Re-

gistro Público de la propiedad del D. F., ya que en cada 

Entidad Federativa se veré regulado por su •propia legisla 

c16n. 
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4.4 JUEZ DEL REGISTRO CIVIL. 

Es bien sabido que los jueces propiamente dichos 

son aquellas personas facultadas para conocer las contro

versias juzgando y sentenciando, y dotados de imperio pa

ra hacer cumplir sus determinaciones; por lo que seria a-

decuado llamarlos Oficiales del Registro Civil como antes 

se les denominaba en las Leyes Orgánicas del Registro Ci

vildel Presidente Comonfol"t y Benito Juarez, y n:o jueces 

como les designa actualmente el C6digo C1V11. 

Los Oficiales del Registro Civil son funciona-

rios que tienen a su cargo autorizar los actos del Esta-

do Civil. 

La Regulac16n del EStado Civil co~responde al ·-

Derecho Administrativo, de. tal __ l!lane~a que el '6rgano Eje-

cutivo ea quien tiene • su cargo·.; l~-- in3tituc16n del R~-

gistro Civil. (67) 

El apoyo constitucional .·d·~- .la:_in~·~ituci6n del Re

gistro Civil lo encontram'os en .-ei' art1c~lo 121, párrafo 

primero, !racci6n IV, que a la letra dice: 11 En cada Esta

do de la Federaci6n se dará entera !é y crédito de los ª.E. 

tos públicos, registros y procedimientos judiCiales de t2 

dos los otros. El Congreso De la Uni6n, por medio de le-

yes generales, prescribirá la manera de probar dichos ac

tos, registros .Y procedimlentos •••• Fr,cci6n IV. Los ac--

~ (67; •APSHLl!lílIA BECERRIL, Os\o'oldo·. El registro Civil en
l·:f~J o. r·~i:.~- 37,70.78,82. 
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tendrliin validez en los otros ••• " 

El art!cu"lo 130, pliirrafo tercero, de la Constitu

ci6n General de la República, expresa: rtEL matrimonio es 

un contrato civil. F.ste y los dem5s actos del Estado Ci-

vil de-las personas son de la exclusiva competencia de -

los funcionarios y autoridades del orden civil, en los-

t&rmlnos prevenidos por las leyes, y tendr5n validez y la 

tuerza que las misma atribuyan ••• 11 

El Registro Civil es una lnstituci6n que tiene por -

objeto hacer constar en una !arma aut&ntica, e trav6s de 

un sistema organizado, -todos los actos relacionados con

el estado civil de las personas, mediante la intervenci6n 

de funcionarios estatales dotados de Fe pública, a fin de 

que las actas y testimonios que otorguen tengan un valor

probatorio pleno, en juicio y fuerza de él. El Registro

Civil no s6lo estlii constituido por el conjunto de ofici-

nas y libros en donde se hacen constar los mencionados 

actos, sino que es fundamentalmente una 1nstituci6n de~ 

orden público que funciona bajo un sistema de publicidad 

y que permite el control por parte del Estado de los ac

tos m§.s tra'scendentales de la vida de las personas f!si-

ces. 

El Juez del Registro Civil será el encargado de la 

oficina y quien autenticará los actos que ah! se celebran • 
... , 
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La Ley Orgánica del Gobierno del D. F. en el capí

tulo tercero "De les funciones del Departamento del D. F. 

art. 23, frece. Il dice: 

11 en materia de acc!6n polttlce y gubernativa, -

tendrá las siguientes funciones. 

1.- Cumplir y hacer cumplir las dlspslciones que 

las leyes le encomienden en materia, registro civil, li

cencias referentes al estado civil de les personas, nota

riado, registro público de la propiedad, etc ••• 11 (68) 

A pesar de que no encontramos disposlc16n expresa 

en el C6digo Civil ni en ninguna otra ley o reglamento a~ 

lusivo, por la !ndole de su funci6n, totalmente valldato

ries quizá la más trascendente de todas las públicas, re

sulta indudable que el Juez del Registro Civil si posee, 

y en forma total y absoluta, fe pública.El art. 35 del -

C6digo Civil establece: ( 69) 

11 , En el Distrito Federal, estar.§ a cargo de los -

Jueces del Registro civil autorizar las actos del estado 

civil extender las actas relativas a nacimiento, recono

cimient de hijos, adopci6n, matrimonio, divoricio adrnini~ 

trativo y muerte· de los mexicanos y extranjeros residentes 

en los perlmetros de las Delegaciones del O, F., as! como 

inscribir las ejecutorias que declaren la ausencia, la --

(68) Ley Orgfinicn del Gobierno del Distrito Federal, Art1.
cul.o. ,Z3 • .fracci6n Il., 
{69) C6digo Civil del Distrito Federal. articulo 35, 
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presunci6n de muerte, el divorcio judicial, la tutela o -

que se ha perdido o limitado lo capacidad legal para admi

nistrar bienes". 

Y el art!culo 39 complemente: 

"El estado civil s6lo se comprueba con las cons

tancias relativas del Registro Civil; nlngGn otro documen~ 

to ni medio de prueba es admisible para comprobarlo, slavo 

los casos expresamente exceptuados por la ley". 

Ce le lectura de los artículos anteriores podemos 

aseverar plenamente ese validez pública que el Estado ot~r 

ge a los documentos expedidos por este funcionario. Además 

en forma constante y permamente en el cuerpo de las actas 

del Riiglstro civil siempre leemos la inscripci6n "Doy Fe•; 

palabras que aunque reducidas númerp encloerran el pleno 

reconocimiento oficial a lo señalado por el juez encarga

do de este registro. 

Para estos efectos relacionados con el estado ~i 

vil, serta muy prudente que el c6digo de la materia le !e 

Halara claramente el carácter de fedatario al juez del ~e 

gistro civil, lo que culminarla el conocimiento de su de

cisiva y fundamentol!sima autentificaci6n de las actas de 

mayor importancia en la vida del ciudadano. 
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4.5 SECRETARIOS DE LOS JUZGADOS. 

A cont1nuac16n mencionaremos los antecedentes de la 

Fe Pública de los Secretarios de Juzgados, ya que 6sta aun 

que limitada, contin6a hasta nuestros d!a~. 

El escribano pOblico, como redatario que era, daba

fe de los actos y hechos jur{dieos, tanto dentro como rue

ra de los procedimientos y juicios civiles y criminales.En 

los juicios se les denorninabD escribanos de diligencias. 

Dentro de las atribuciones de los Secretarios de A

cuerdan se encuentran: (70) 

11 Autor1zar los dezpachos, exhortos, actas, diligen

cias, autos y toda clase de resoluciones que se expidan,

asienten, practiquen o dicten por el juez". 

En el año de 1867, se dict6 el orden3miento denom! 

nado 11 Ley Orgánica del Notariado y Actuarios del Distrito 

Federal 11 , que por primera vez, le da el nombre de notarlo 

al escribano pOblico y lo desvincula de la función juris

diccional. La octlvidud de los Secretarios y actuarios de 

los juzgados se regul6 por sus leyes especiales. Ambos f~ 

(70) Ley Org6nica de los Tribunales de Justicia del D.F. 
art. 64, trace. tII. 
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datarlos sustituyen al_-escribano de diligencias. 

·A partir de ese momento, actos y hechos jurídicos se 

hacen constar por el notario, antes escribano pOblico, o -

bien por el Secretario de Juzgado, antes escribano de dl!i 

genclas. La diferencia entre las dos actuaciones, es que -

el Secretarlo qued6 limitado a ejercer dentro de un proce

dimiento judicial, y el notario continu6 su funci6n en f~r 

me separada y general (7.1). 

El Secretario de Acuerdos de Juzgado: Habiendo rey! 

sado exhaustivamente tanto el C6digo de Procedimientos Ci

viles como la Ley Orgánica de los Tribunales de Justicia -

del O. F., nos percatamos que no existe disposici6n expre

sa y clara que indique que los Secretarios de Acuerdos de

los Juzgados posean Fe PQblica, sin embargo, la doctrina -

actual mexicana sí lo se~ala, porque de hecho la poseen, -

para la mayoría de sus actuaciones. As! tenemos que auto-

res prestigiados como el Maestro Rafael de Pina asienta,en 

su Diccionario de Derecho C72·) que el funcionario judicial 

llamado por ~l 11 Secretario judicial" es 11 El funcionat'io !!,U 

xillar de la administt'ación de justicia que tiene como ta-

(71) OP.' Cit. PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO, Bet'nat'do,pág 
n1 132 Y 1~3. 
(72) DE PINA, Rafael, Diccionario de Derecho. ~ág 262. 
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rea principal la de dar fe de loa actos realizados en el -

proceso". Hotemos, como lo hace el maestro Carlos Arellono 

Gerc!a (7~, como elemento del anterior concepto, que el-

Secretarlo da fe, por lo que es un funcionario dotado de -

ella, ea decir, que lo asentado por él tiene el carácter -

de verdad formal ( jurls tantum). 

El mnestro Eduardo Pallares (74) transcribe el con

cepto de Secretario Judicial que expresa la enciclopedlo -

Espesa: "Funcionario judicial de carácter permaiiente, con 

facultad para auxiliar a los tribunales de justicia y dar 

fe en todos los asuntos en cuyo conocimiento le correspon

de11. Como lo hace notar nuestro autor citado, Arellano G~r 

c!a, se destaca como la esencia del concepto el carácter -

auxiliar y le calidad de fedatario que tiene el Secretario 

El mismo maestro Eduardo Pallares nos proporcione su pro

pio concepto diciendo que el Secretario: "Es el funciona

rio judicial que tiene a su cargo dar fe de l~s actos y -

las resoluciones del juez, para que éstos gocen de auten-

tenticidad y de eficacia juridica". 

Sobre los Secretarios de Acuerdos, seílala el maes-

tro Jos6 Becerra Bautista (75): "Al lado de los jueces se-

(73) ARELLANO GARCIA, Carlos. pág ~·¡3 
(74) PALLARES, Eduardo. pá~ 6R2 
(75) BECERRA BAUTISTA, Jose. pñg. 10. 
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encuentran los Secretarios que tienen en nuestro derecho -

le facultad de doc?mentaci6n, o sea, de dar fe y certi!i-

car los actos que realizan los titulares y autenticar to-

dos los hechos jurldicos de importancia para el proceso. 

Por eso deben asistir a todas las diligencias y bajo su !e 

pública asentar los hechos ocurridos, las declaraciones 

rendidas, las determinaciones tomadas por el juez indivi-

dual o colectivo". 

En la ya varias veces citada obra "Prtictica jurtdi

ca", del maestro Carlos Arellano Garc1a, éste sugiere el -

siguiente concepto del Secretario Judicial de Acuerdos: 

"Es el funcionario judicial subordinado, o coordinado al-

juzgado, con fe pública que deja constancia escrita de lo

actuado en el proceso". Agrega el autor mencionado que el

Secretario está dotado de fe póblicn y que ello significa

que tiene credibilidad, juris tantum, y que lo establecido 

documentariamente por los Secretarios en ejercicio de nus

funciones, tiene valor probatorio pleno, salvo prueba en -

contrario. Para confirmar más ampliamente su postura indi

ca Arellano Garcia que la funci6n más general y más carac

ter!stice del cargo de Secretario ea la constancia de lo -

actuado que se deriva de la fe pública de le que está do!a 

do. 



,.- ... 

Ante la opini6n clara y precisa de tan prestigiados 

autores, que hemos mencionado anteriormente, resulta inne

gable que estos funcionarios no solamente tiene re, sino -

que 6sta es pública, por no haber otra y porque sus estu

dios a esa conclusi6n los han llevado. 

Para concluir con el análisis de la funci6n fedata-

ria del Secretario Judicial de Acuerdos,, nos permitimos a

gregar que las formas ordinarias de actuaciones judiciales 

en que dicho funcionnrio interviene, siempre traen, como -

f6rmula de validez la expresi6n 11 doy fe 11
1 que asienta el -

funcionario y que le da valor legal con su firma. 

Respecto a los Secretarios delas Juntas de Concilia 

ci6n y Arbitraje, la Ley Federal del Trabajo no se~ala ex

presamente que tengan fe pública, pero interpretando a c~n 

trerio sensu el art{culo 641 de este ordenamiento frece. V 

s{ podemos afirmar que la posee. La disposici6n indica: 

"Son faltas especiales de los Secretarios: V. Dar fe 

de hechos falsos"., por lo que se presume que dentro de 

sus atribuciones est6 la de dar fe de hechos ciertos. 

También, examinado las formas ordinarias de actuacJ:.o 

• 1 nes en las mencionadas juntas, se aprecia claramente que -
' 

" 
··?·l . .f~nal,tzar 1 el Secret~rio siempre valida dichas actuac!o 

neo con la expresi6n "doy fe 11 , 

Los inspectores Federales del Trabajo, al igual que 

los anteriores, dan fe, cuando inspeccionan, a las empre--
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ses de lo que observan en las mismas. Esto tampoco se en

cuentra expresado en la Ley Federal del Trabajo; pero sí_a 

parece en la part~ ~inal de los escritos formulados por e

llos. 



4,6 ACTUARIOS, SECRETARIOS ACTUARIOS, NOTIFICADOR-

0 EJECUTOR DE UN TRIBUNAL. 
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Si nos basamos estrictamente en los significados d~ -

las palabras, un Secretario se referirá a un hombre que 

se ocupa de levantar las actas de algo que ha sucedido. De 

esta manera, el funcionario denominado actuario es también 

un Secretario, ya que levanta Actas de las diligencias de

notlficaciones y de Ejecuciones que se le encargan. 

Siguiendo al maestro Arellano Garcia (76i la pala--

bra actuario tiene dos acepciones, en una acepc16n, es el 

escribano que anota los autos, y en otra es el especialis

ta matemático. L6gicamente la primera acepci6n es la que -

nos interesa. 

El Secretario Actuario ha tenido durante muchos a-

~os esta denominec16n, y su misión primordial es lo de--

practicar las diligencias de noti!iCac16n y ejecuci6n. Ea

t6 especializado en ciertas actuaciones procesales. 

En el Diccionario de Derecho Procesal Civil, ya m~n 

clonado, del procesalista Eduardo Pallares (7.7}, se indica 

(76J Op. Cit. ARELLANO GARCIA, Carlos p§g. ~91 
(77) Op. Cit. PALLARES, Eduerdo,p§g, 50, 
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que el actuario ea el funcionario judicial que tiene a su 

carga hacer notificaciones, practicar embargos, efectuar

lenzamientos, hacér requerimientos. Se le ha distinguido-

del Secretario de Acuerdos en que el Actuario notifica y_e 

jecuta fuera del local del Juzgado o Tribunal. 

El maestro José Becerra Bautista, (76) destaca la -

tarea de loe Actuarios en los siguientes términos:· "En 

nuestro Derecho, los Secretarios Actuarlos tienen una run

ci6n mixta, son fedatarios, en cuanto documentan las dili

gencia Cl"I que intervienen ••. " 

Como apreciamos en el autor anteriormente citado el 

Actuario también posee fe pública, ya que por la índole de 

sus funciones sus actuaciones le son reconocidas con plena 

validez y absoluto valor probatorio. En las formas oficia

les usadas para asentar los actos en que intervienen, ap~e 

ciamos nuevamente la leyenda "doy fe". 

El hecho que a partir de marzo de 1987, en que se -

reformó la Ley -Orgánicn de los Tribunales de Justicia del 

Fuero Coman del o. r., los actuarios adscritos a loa juz

gados pesaran a formar parte del Cuerpo de Notificndores y 

Ejecutores de la Oficina Central, conoervando todos sus ~e 

rechos y lóSicamente, cambiando algunas de sus funciones,

no los hace perder de ninguna forma su carácter de fedata-
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r1os 4oe les asignare el maestro Becerra Bautista.Las oblig!!, 

clones que ahora les merca la citada Ley Orgánica, podemos

apreciar~as en el articulo 67 de dicho ordenamiento (79). 

(79 )Op. Cit. BECER.tA BAUTISTA 1 Jos~. pfig. 10 

(79) Ley Org6nica de los Tribunales de Justicia del Fuero 
Com6n del Distrito Federal. articulo 67 • 

• 



148 

4.7 PRESIDENTE MUNICIPAL. 

Ea la persona electa popularmente, que ~orma parte 

integrante de un Ayuntamiento, presidiéndolo y representán 

dolo en los aspectos políticos y administrativa>.. Consti~u 

ye, además, el órgano ejecutor de las decisiones del ay~n 

tamiento. 

De acuerdo con la Const!tuc16n Federal y con las -

particulares de los Estados, los Ayuntamientos complemen

tan su integrac16n por lo general, con Regidores y síndi

cos, aunque en algunos Estados se prevén otros nombraml~n 

tos, como es el caso de los Alcaldes judiciales. 

El articulo 115 Constitucional establece en la --

!racci6n I párrafo segundo, c6mo se elige por elección Eº 

pular directa a los presidentes munlcipales, y su no ele

gibilidad para el periodo inmediato. Aslmismo, se~ala en 

el propio párrafo lo siguiente: 

"Las personas que por elección indirecta, o por n2m 

bramiento o designación de algunas autoridades deaempenen 

ias funciones propias de esos cargos, cualquiera que sea

la denomlnaci6n que se les d~ no podf§n ser electas para 

el per!odo inmediato. Todos los !unclonarios antes mencio 

nados, cuando tengan el carácter de propietarios no podfan 

ser electos para el per!odo inmediato con el caráctet de 
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-----suplente s! podr6n ser electos pare el periodo in~e 

disto como propleterlos,a menos que hayan estado erl-ej~r 

e lelo". 

La durac16n del cargo de presidente municipal se ~ 

fije en las constituciones locales y en las leyes orgán! 

ces municipales, siendo actualmente, en todos los casos

de tres sf'\os, 

La !unci6n principal de los presidentes municipales 

consiste en ejecutar les disposiciones y acuerdos del a

yuntamiento. Otras facultades contenidas en las constit~ 

clones locales y en las leyes orgánicas municipales con

sistentes en presidir y dirigir les sesiones del ayunta

miento, otorgándoles en algunos casos votos de calidad, 

representar en los aspectos pol{ticos y admlnistretlvos 

el mun~clpio y el propio ayuntamiento; publicar y velar

por el cumplimiento de los bandos de policía y buen go-

bierno, reglamentos y disposiciones administrativas: te

ner bajo su mando la polic1e municipal; imponer sencio-

nee administ~etives, y diversas facultades mfis de vigi-

lencia1 nombramiento y adminlstrati6n. 

Por lo generel1 les leyes orgfinices municipales ss 
tnblecen el prin~ipio de que les facultades expresamente 

encomendadas al presidente m~niclpal, no podrin ser de~ 

eempeftedas por el ayuntamiento, nl equEl ejercer lee a-

elgnaOas a ~ste como cuerpo colegiado (80). 

Como ye se menclon6, el Presidente municipal es!e 

rfi el frente de le Prealdencla Municipal y tendré func10 

nea como lea de dirigir y supervisar el buen desarrollo-• 

de ln PrellirlPnclf'I Municip11l, diet.Ar lA/\ normas izenerales 
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de la misma que no se opongan a loa reglamentos aprobados 

-por el Ayuntamiento; promulgar y publicar el bando muni

cipal, dar publicidad a las normas de carácter general y 

reglamentos aprobados por el ayuntamiento; dentro de su -

competencia (Ejecutiva), cumplir y hacer cumplir las dis

posiciones contenidas en las leyes y reglamentos ~edera-

les, estatales y municipales; asimismo, aplicar, en su e~ 

so, las infracciones y sancionen correspondientes a los-

violadores de dichas normas, as! como convocar a sesiones 

de Cabildo extraordinaria a los integrantes del ·Ayuntamlen 

to, vigilar la recaudación en todas las ramas de la Haclen 

da Municipal, autorizar las 6rdenes de pago a la Tesorería 

Municipal, que sean conforme al presupuesto firmado en_u 

ni6n de los regidores del ramo respectivo, dél Secretario 

y del Síndico, informar el d!a 27 de diciembre de cada a-

ño, en sesión Solemne de Cabildo, el Ayuntamiento, el es

tado que guarda la Administración Municipal y las labores 

realizadas durante el a~o, colaborar con los demás muni~i 

pies, con las Agencias del Ministerio Público y con los -

jusgados que ejercen jurisdicc16n en el municipio, as! -

como guardar relaciones de coordinaci6n con lon patrona-

tos de vecinos, proporcionándoles todas les facilldades;

debe cUldar, bajo su más estricta responsabilidad, que -

ninguna pieza arqueológica se saque fuera del edificio, -

legalizar y "Certificar", en los t6rminos de las leyes, -

las firmas y documentos que correspondan a asuntos de c~m 

petencin munlcipal.(81) . 
(tTh) '."1p. ~1:. Dlc~lonario:~urfdico de UNAM. pág 191 a193 
(81) (_":p. l:l Ar.!!S'!'A ric.:·'ERC, ;.art1el.Pág 392-394. 
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Aunqce les distintas leyes municipales exomJnadas 

no hacen mencl6n concreta a su partlclpec16n fedatario, 

el C6dlgo Civil del Distrito Federal, por lo menos, st-

se re!lere e ello en loe articulo 57 y 121, 

El ortlculo 57 seílale: 

"En les poblaciones en que no haya juez del registro ci

vil, el nlfto será presentado a la persone que ejerza la 

autoridad delegeclonel o municipal en su caso, y éste ~a 

rá le constancia respectiva que los interesados llevarán 

al juez del registro civil qu~ corresponda, pera que e-

siente el acta". 

Como se puede apreciar la autOrldgd municipal dará 

!e de la presentac16n del nacimiento de ese nlílo vivo, y 

extenderá esa constancia, por lo que el juez del registro 

civil s6lo levantará el acta. Apreciamos totalmente cla

ra le !e pQblica o el reconoc1miento pleno a lo que el-

Presidente Municipal haga constar en este ceso. 

Igual cose ocurre en el fallecimiento de una per~o 

na, en donde el Presidente Municipal dará fe de la muer

te de ese individuo, extenderá la constancia y la envia

rá al juez para que ~ste solamente levante el acta res

pectiva. El articulo 121 del C6d1go Civil del D.F. dice: 

el respecto y textualmente lo siguiente: 

11 Si el fallecimiento ocurriere en un lugar o pob!e 

ci6n donde no existe Oficina del Registro Civil, le auio 

rided municipal extender6 le constancia respectiva que -

remitirá al Juez del Registro Civil que corresponda, pare 

qui? levante el acta correspondiente", 
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4.8 SINDICO MUNICIPAL. 

Del lat1n syndicus, que a su vez deriva del griego 

syridik6s; abogado y representante de una ciudad. Es el 

funcionario municipal electo popularmente que responde 

ante el ayuntamiento de la defensa y procuraci6n de los -

intereses municipales; de la geati6n de los asuntos y re

presentaci6n jur{dica que el cabildo y la ley le otorguen 

actGan como su asesor legal, en algunos casos, como agen

tes del miniaterio PGblico. 

El sindico municipal es de gran importancia en la 

orgenizaci6n politico-admlnistrativa municipal, De acuer

do con el articulo 115 de la Conatituci6n, es electo PºEº 

larmente por un periodo de tres a~oa sin que exista la Eº 

sibilidad de reelegisrse para el periodo inmediato. Junto 

con el Presidente Municipal y los regidores principalmen

te constituyen el ayuntamiento. 

En las leyes orgánicas municipales no existe uni

formidad en cuanto al número, funciones y requisitos de_e 

legibilidad de los sindicas. De hecho cada leglslacl6n ~u 

nlcipal determina la cantidad de ellos con que contará -

Cada municipio, aai como las íacutades que les otorga. 

Entre las atribuciones más importantes se encuentran 

las siguientes: vigilar la hacienda municipal y preside -
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la comlsi6n respectiva. Representa judicialmente al mu

nicipio y actúa como sustituto de Agente del Ministerio -

PCiblico. -

En base a lo anter!Orimente expuesto por las atribu-

clones del S!ndl~o Municipal se deduce que ~ste, cuando 

as! sea requerido será fedatario público en sustituci6n 

del Ministerio público, por lo que tendrá fe pública en 

los casos as! requeridos.(82) 

En cuanto a los requisitos de elegibilidad para ser 

sindico municipal existe una variedad de disposiciones. 

Algunas leyes orgánicas exigen ser mexicano por nacimien~ 

to, hijo de padres mexicanos (Baja California), otras, la 

msyor!a, únicamente ser mexicano por nacimiento; la edad

requerida fluctúa entre los dleclOcho ( la mínima) y vein 

ticinco ( la máxima); se necesita ~er originario del Est!!_ 

do y o tner una residencia de seis meses { Guanajuato) ~

hasta cinco af'los (Aguscalientes) en el municipio res
0

pec1i 

vo; ciertas leyes establecen algunos requisitos censita

rios, tales como saber leer y escribir (Querétaro, Coah~i 

la, etc), otras sólo disponen que los candidatos tengan -

preparación suficiente p6ra desempeílar el cargo (Colima). 

(03 ) 

(82) Op," Cit. Diccionario Jur!dico Uf-lAM. pág.139 y 140. 
(83) Op. Cit. ACOTA ROMERO, Miguel. pág. 395. 
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5.1 JUECES DE PRIEMRA INSTANCIA. 

A los jueces de prifuera instancia tambi~n se les -

designa con la expres16n Juez e quo, contra cuyas resoluci~ 

nes se interpone el recurso de apelac16n. 

Si bien en sentido estricto el t~rmino se rerrere 

exclusivamente al recurso de apelaci6n, puede extenderse a 

los restantes medios de
1

!mpugnaci6n cuando se interponen -

ante un 6rgano judicial de mayor jerarQu!e y se aplica c!a 
ramente también respecto de las resoluciones de los jueces 

de Distrito y excepcionalmente de los tribunales colegia-

dos de Circuito cuando se impone el llamado recurso de ~e 

visi6n que en realidad es de apelaci6n contra las resolu

ciones que se pronuncian en primer grado en los juicios.de 

amparo. 

Deben considerarse como jueces de primer grado o 

de primera instancia y por tanto a quo, para los efectos 

del recurso de apelaci6n en las materias civil, mercantil" 

y penal, a los jueces de Distrito en la esfera federal--

(arti6ulos 41 y 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial 

Federal); los jueces de paz en los negocios en los cuales 

procede el recurso de apelaci6n extrnordlnarln, as1 como 

los jueces de los civil, de lo familiar y penales, en el 

ámbito del D. F. ( articulo 48 de la Ley Orgánica de los 

Tribunales de Justicia del fuero ComGn). También deben e! 



terse en la esfera federal a los jueces mi.litares y a los 

consejos de guerra ordinarios (arts. 10,15,24 al 30 de1!

C6digo de Justicia Militar). 

Por lo que se refiere al juicio de amparo, son jue

ces de primer grado los del Distrito (art. 114 de la Ley~ 

de Amparo), as1 como el superior del Juez que dict6 la -

resoluci6n combatida, tratándose de la jurisdicci6n con

currente (art. 37 de la Ley de Amparo), ·y excepcionalmeQ 

te los Tribunales eolegiados de Circuito cuando·en Ampa

paro de una sola instancia declaran la inconstituciona-

lidad de una ley o deciden sobre la interpretaci6n di-

recta de un precepto constitucional, siempre que en di

cha resoluci6n no se apoyen en la jurisprudencia obliS!. 

toria de la Suprema Corte de Justicia (arts. 83 fr.V, y 

85, fr.111 de la Ley de Amparo.) (84). 

Tal como es fficil apreciar es muy ver.lada la deng 

minaci6n de los Jueces de Primera Instancia, Aquo o d~

primer grado como lo dice el Diccionario Jur1dico de -

UNAM, pero en ninguno de los ordenamientos antes menciQ 

nadas se localiza la funci6n fedataria de estos funcio

narios, por lo que pod~1amos aGeverar que efectivamente 

carecen de ella, ya que los Secretarios del Juzgado se·

rán los que den Fe precisamente de los ·actos del Juez; 

sin embargo, examinando algunas leyes notariales de 

(84} Op. Cit. Diccionario Jur!dico UNAM. p~g. 221 • 

• 
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ciertos Estados de la República, nos percatamos que ba

jo ciertas circunstancias st es poslble que los Jueces 

de Primera Instáncia, Menores o de Paz realicen runcio

nes Fedatarias, análogas a las del notario. Para tal e

~ecto, reproducimos lo asentado por• las legislaciones -

de los Estados de Jalisco, Michoacán, Morelos, Nuevo -

Leen, Oaxeca, Puebla, Quintana Roo, Veracruz y Zacate-

cas. 

¡ 
! 
1 

' 
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LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE JALISCO. 

sta ley, menciona en el art!culo 7, en el párrafo 3•: 

11 ••• En· las Municipalidades donde no existiere Notario en ejerci

cio1 las funciones !edatarias notariales serán ejercidas por los 

Jueces.de Primera Instancia o en su defecto por los Jueces Meno

res y de Paz, cuando estos últimos tuvieren titulo de Abogado; 

quienes actuarán como Notarios Públicos ~or- Ministerio de Ley" 

Faculta por Ministerio de Ley o Los Jueces de Primera Ins

tancia y a los Jueces Menores y de Paz para actua~ como Nota-

rlos cuando no exista , en los alrededores alguno. 

LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MICHOACAH. 

Faculta en su artículo 1 1 a funcionarios que pueden ac

tual o ejercer el notariado y son: 

"El notariado es una funci6n del orden público, Estar.!i. bajo 

potestad y vigilancia del poder Ejecutivo, por conducto de la 

Secretar!a General de Gobierno y su ejercicio se encomendará a: 

1.- Los notarios públicos; 

JI.- Los jueces de primera instancia que actúen por recep

toria o por autorizaci6n 1 en los casos seHalados por la Ley, y¡ 

III.- Los jueces municipales, por receptoria, en los casos 

previstos en la Ley Orgánica dcJ ?oder Judicial y en est!.I Ley," 
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LEY ORGANICA DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE MORELOS. 

En el Articulo 7 nos dice esta ley: 

11 En la Capital del Estado, habrli dos Notarlos PGblicos Titula

res, y uno en cada cabecera de los Distritos Judiciales, seftalados 

por la Ley Orgánica del Poder Judicial. En defecto de estos últi-

mos, actuarán los Jueces de Primera Instancia quienes entonce~ t~n 

drán el carácter de Notarios Públicos por Receptor!a 11
• 

LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEON. 

En el articulo 10 que nos habla de aquellos depositarios 

de la fe pública notarial en los casos siguientes: 

11 Los Jueces de Letras desempeHarán las funciones de Notarios por 

Ministariod e Ley en la cabecera de la respectiva fracc16n judi-

cial, si no hubiere Notarlo designado para esa demarcaci6n nota-

rial, En ningún caso podrá-el Juez ampliar su ejercicio notarial 

f'uera de su respectiva Fracción Judicial, debiendo proveerse pre

viamene al ejercicio de su cometido, de los libros autorizados de 

Protocolo y del de Actas f'uera de Protocolo, as! como de registra.r 

su !irme en la Secretaría General de Gobierno, en la 6irecci6n del 

Registro Público de la propiedad en el Estado y en la Oficina del" 

Registro P61 leo de la Propiedad y del Comercio de la cabecera di.s

trltal que corresponda, usando como su sello de autorizar el del 

propio Juzgado a su cargo: 
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11 Se auxiliarán los Jueces de Letras en el ejercicio de su 

íunc16n Notarial por dos testigos de asistencia. 

Los Alcaldes Segundos Judiciales deaempeHarán las funcio

nes de Notario por Ministerio de Ley en los Municipios pera los 

que fueren electos, siempre que no hubiere Hotar1a, ni Juez de -

Letras con competencia territorial en los mismos; sin embargo,-

los Alcaldes Segundos Judiciales en funciones de Notario, no p~= 

drán intervenir en la redacc~6n, ni formalizaci6n de Escrituras 

Públicas y en consecuencia, s6lo deberán proveerse del Libro de 

Actas fuera del Protocolo correspondiente, sin perjuicio de cum

plimiento con el requisito de registrar su firma ante la Secre

tar1a General de Gobierno, La Direcc16n del Registro PGbllco de 

la Propiedad en el Estado y la Oficina del Registro Público de 

la Propiedad y del Comercio de la cabecera distrital de su ju

risdicci6n. Por último, deberin ser auxiliados en sus funciones 

por dos testigos de asistencia 11 • 

LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE OAXACA. 

En su articulo 5 nos dice: 

"Los Jueces de P1"imera Instanica, a !alta de Notario en el Ois!o .. 

trito Judicial de su comp1"ensi6n, ejercerán las !unciones de a

quel por receptoria; pero limitadamente dentro de sus respecti

vas jurisdiccionesn. 
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LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE PUEBLA. 

En el Ca~!tulo segundo, artículo 4 y nos dice: 

" Las funciones Notariales serán ejercidas por los notarios¡ sin 

embargo, en los lugares donde s6lo haya una Notarla, y el Nota-

rio falte o se excuse por motivo leg&l, desempeHar6 sus funcio-

enes el Juez de lo Civil. Además de los casos a que se rerlere

el ert!culo 3340 del C6digo Civil, en los Municipios en que no -

radique el Notario, los Jueces Menores podrán en funciones de -

Notarlo, autorizar los testamentos urgentes que nnte ellos se 

otorguen, siendo v6lidos el acto, si falleciere el otorgante d~n 

tro de los quince d!as siguientes a la autoriza616n". 

LEY ORGANICA DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE QUINTANA 

ROO. 

En el Capitulo III "De las autorizaciones a los Jueces" 

en el art!culo 15 nos dice: 

" El Gobernador del Estado podrá aut~rizar a los Jueces de Pri

mera Instancie a que funjan como Notarios en el Partido Judicial 

que les corresponda. La autorizaci6n se dar6 mediante Decreto -~ 

que se publicará en el Peri6dico O.ficial del Estado". 

•, 
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LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE TAMAULIPAS. 

En el tttulo "De los Notarios y sus adscritos", arttéU10 

36 nos comenta f 

" En las .fracciones judiciales en donde no hubiere Notario de !!,Ú 

mero en ejercicio, desempeílar6 las funciones de Notario el Juez 

de Primera Inatancia del namero primero en orden y del Ramo Ci~~ 

vil. Para ejercer :funciones notariales 5e requértr6 eutor'tzac16n 

expresa del Ejecutivo Estatal en cada caso". 

LEY DEL NOTARIADO DEL ESTADO DE VERACRUZ. 

El artículo 33 1 en el capítulo tercero de esta ley nos di-

ce: 

" El Hecho de que un Juez de Primera InstB.ncia despache una No

tar!apor receptor!a, no lo exime de llenar los requisitos prev!s 

ton para los Aspirantes al ejercicio del Notariado en el presen

te Ca1tulo, sin los cuales no podrá ser Adscrito o Notario titu-

lar" • 

. Además en el art!culo 66 nos dice: 

11 las faltas temporales de un Notario Titular, serán suplidas -

en el orden siguiente: 

l.- por el Notario Adscrito; 

11.- Por el Aspritante que designe el Ejectutivo del Estado, y 

111 • .:- por í!l Juez de Prlmer~lnstancia de la Demnrcnci6n." 
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LEY DEL NOTARIADO PARA EL ESTADO DE ZACATECAS. 

El Título Primero, las Disposiciones Generales de ésta -

Ley en ld5 artículos 4 y 5 que mencionan: 

" art. 4 Las funciones del Notario son incompatibles con todo em 

pleo o comlsi6n pública retribuidos o no por el Erario Federal, 

del Estado o Municipal, que no senn de Enseílanza o de Beneficen

cia Pública o Privada. Son igualmente incompatibles las funcio

nes del Notario con el ejercicio de la profC?si6n de abogado". 

11 art. 5. Se exceptúan de lo dispuesto en el artículo anterior, 

los Jueces de Primera Instancia o Municipales que, de acuerdo -

con la presente Ley y demás leyes, sse encuentren autorizados 

para ejercer, además, las funciones de Notarlo en sus respecti

vas jurisdicciones, y las electorales". 



·Dado que en la mayor·parte de las legislaciones cit!. 

das se hoce menci6n de que los Jueces cuando lo son por Re

ceptoria, pueden ejercer funciones notariales, y por lo t!_n 

to poseer la fe pfiblica, hemos de señalar que se entenderá 

actuaci6n por receptoria de un Juez: la actuaci6n realiza

da por ente funcionorio,en coso de no existir notarlo en-

el lugar donde se solicite los serivicios de éste. Admiti

rá los documentos relativos a un testamento o actuaci6n no~ 

tarial 1 inclusive podrá dar ~e pública s6lo cuando no exis

ta notario pfiblico en el poblado. 



5 .2 SECRETARIO DE ESTADO. 

En relaci6n al Secretario.de Estado, existen varias 

opiniones de autoresque tratan sobre· si son o no fedata-.:. 

rios; Acoste Romero en su libro de Teorla General del De

recho Administrativo, nos dice: ( 95) 

11En anteriores ediciones de este texto, se opin6 

que refrendo ministerial constituis una ~utentificaci6n, 

o certificaci6n tanto de la firma del Presidente. de la -

RepGblicn, como del contenido del acuerdo, decreto o re

glamento. 

Esas opiniones se expresaron con motivo de que la 

doctrina mexicana establecla ese criterio, pero revisando 

el problema, considero que no es funci6n de los Secreta

rios de Estado la de ser fedatarios y que, todo documen

to pGblico suscrito por el funcionario federal o local --

correspondiente, en uso de sus facultades, o atribuciones 

hace fe pGblica, sin necesidad de ninguna otra certifica

ci6n y, en ese sentido, debe entenderse la rectificaci6n 

te6rica que se hace respecto de las opiniones aludidas 11 • 

En cambio, Gabino FraGn, en rclaci6n al refrendo,-

(85) ACOSTA ROMERO, Miguel. Tcorla General del Derecho ~d 
ministrativo. págs. 128 y 129. 
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indice: 

11 A primera vista parece que, dada la adopci6n de -

un r~gimen presidencial, el re~rendo de los actos del P~e 

sidente por sus Secretarios no puede tener otro efecto -

que e·l de constituir un medio para dar autenticidad a los 

actos que de aquél emanan, sin sustancialmente se distin~ 

ge de otros modalidades certificantes que existen en la -

actuación administrativa, o aún en la vida civil, en la 

que la intervención notarial viene a tener esos efectos". 

( 86). 

Serra Rojas (57)afirmn que: "El refrendo es el -

acto de autorizaci6n y autentiflcoción que el Secretario 

de Estado hace de los actos del Presidente de la Repúbli

ca, como requisito necesario para ser obedecido. En algu

nas legislaciones el refrendo es una legalizaci6n de la = 
:Cirma del Je:fe de Estado". 

Y Acosta Romero aerego: "Conforme al articulo 92 .: 

de la Con_stltuci6n, no se prevé que uno de los efectos de 

la firma del Secretario sea: 

a) Autentificar, o 

b) Certificar, los actos o la firma del Presidente• 

de la República, pues de su texto no se colige tal situa

ci6n11. ( sa),. 

(86) FR~GA, Gabino. Derecho administrativo. pág. 178. 
(87) SERRA ROJAS, Andrós. _Derecho Administrabivo.p6g.517, 
(88) Op. Cit. Acosta Rom~ro, Miguel. p6g. 130, 
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"Es más, la f'unci6n de los Secretarios de Estado en 

este caso, no es la de ser fedatarios, sino que, precisa-

mente con su firma, cumplen con un requisito constitucio

nal para que los actos del Presidente sean obedecidos, por 

lo que debe comprenderse, en nuestra opini6n, que el Refr~n 

do Ministerial establece una responsabilidad del Secretario 

frente al Presidente, en relaci6n a los actos con los cua

les est6 de acuerdo." 

AgregandQ una opinl6n m6s, sobre la finalidad del -

Refrendo, es la oue vierte el Maestro Ignacio Burgos en su 

.libro Derecho Constitucional Mexicano,(e9) que dice: 

11 El Refrendo tradicionalmente ha sido, en Derecho -

Privado y Público, el medio por el cual se legaliza algGn 

acto proveniente de los 6rganos estatales, dando fe de la 

autenticidad de la rirmade la persona que funja como titu~ 

lar. Desde este punto de vista, el Secretario del Despacho 

como refrendatario de los actos presidenciales a que se r~ 

riere el art1culo 92 de la Cosntituc16n, no es sino un si,!!!. 

ple autenticador de la firma del Presidente que calce los 

documentos en que tales actos consten". 

Observando las opiniones de los prestigiados espe

cialistas en el Derecho Administrativo y Constitucional,se 

llega finalmente a la conclusi6n, que la finalidad es la

que normalmente se produce en el régimen presidencialista, 

en virtud de que la misma suele ir aparejada con el acto 

(09} P~_flCOA, Ignncio, Dere::ho Constitucional Mexicano.pág. 
710. 
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formal del Re!re~do y porque en ·nuestra normat1vidad cons-
. . . . . 

titucional, no existe ·di6p_Osici_6n ~1&una que pudiera en un 

momento dado desvirtuar la ·r1rlaiidad consistente en auten

ticar la firma del Presidente de···1a Repilblica por parte de 

agentes refrendatarios. 

Por lo ·qu~ .'e~_ ~-b·~iO que la t'unc1.6n desempeñada por el 

agente re!rendat8r10_--en: dicho acto formal·, no cohstrif\e ú!li 

cemente su interVenci6n ·a la tarea de ser un simple fedata

rio, de un acto_Bdministrativo ya concluido, sino que su -

pet'ticlpacién ·vá m5s allá, toda vez que de hecho es agente 

elaborador· del. mismo, o en el Ciltimo de los casos colabo-

_rador de su integración. 
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5.3. SECRETARIO DE RELACIONES EXTERIORES. 

Corresponde a la Secretaria de Relaciones Exterio

res el despacho de los asuntos de política exterior que-

se presenten en las relaciones internacionales o que se 

deriven de la vigéncia de los tratados, convenios o com-

promisós en los·que el pa{s sea parte. En particular le 

corresponde promover, propiciar, y asegurar la coordina

ci6n de acciones en el exterior de las dependencias y en

tidades de la Administración Pública Federal; y sin afec

tar el ejercicio de las atribuciones que a cada una de e

llas corresponde, conducir la pol!tica exterior, para lo 

cual intervendrá en toda clase de tratados y convenios !n 

ternaclonales en los patees que forme parte. En los tér~i 

nos de la Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por con~

ducto de los Agentes del mismo servicio, velar en el ex

tranjero por el buen nombre de México; impartir protecci6n 

a los mexicanos, cobrar derechos consulares y otros im-

puestos, ejercer funciones notariales, de Registro Civil 

de auxilio judicial y las demás que seílale le ley. (90) 

Como entes se mencion6, tanto el notario como el 

Juez del Registro Civil y el Ministerio Público son feda

tarios Públicos, por lo que si el Secretario de Relacio

(90) Op. Cit. ACOSTA ROMERO, Miguel págs. 119 y 120, 
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nes Ex~eriores. ejercerá funciones de estos tres fndivi

duos, se considerará también cuando actúe como tales,~o

mo sujeto investido de Fe pública. 

A pesar que no se seHale expresamente en la Ley o 

en el Reglamento del Servicio Exterior Mexicano, se con

siderar~n Fedatarios Públicos, cuando suplan o realicen-

runciones del Notarlo, Juez del Registro Civil o Ministe

rio PGblico. 

. .. 
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5.4 AGENTES CONSULARES. 

La Convenci6n de Viena sobre Relaciones Consulares 

de 1963 rige les relaciones de los Estados en el ámbito 

consular. Los c6nsules pueden ser de dos clases, los -

funcionarios consulares de Carrera y los funcionarios - · 

consulares Honorarios. Estos Gltlmos son aquellos nacl~ 

nales del país receptor que desarrollan labores consu!a 

res para el pats acreditante. El establecimiento de re

laciones nutoes es normalmente paralelo al estableci--

miento de relaclo.nes dlplomtíticas. La ruptura de rela-

clones diplom§ticas no entraña lpso facto, la ruptura -

de relaciones consulares. 

Mientras los agentes diplomáticos tienen un carác

ter representativo, los c6nsules desarrollan funciones 

fundamentalmente administrativas. Entre estas destacan 

las de proteger los intereses del Estado acreditante y 

los de sus nacionales en el Estado receptor. Fomentar

e! desarrollo de las relaciones comerciales, econ6mi-

cas, culturales y cient!ficas; suministrar información 

por medios lícitos sobre las condicones en distintos--

6rdenes de la vida del Estado receptor; extender pasa

portes y documentación de viaje a los nacionales del ~ 

Estado que envla a los agentes (91); 

(91) Op. Cit. Diccionario Jur1dico UNAM. pág. 11:1 • 



actuar en calidad de Notarios y funcionarios del -

Registro Civil epresentar a los nacionales del Estado 

acreditante ante los tribunales y otras autoridades del 

Estado receptor; ejercer los derechos de control o ins

pecci6n de los buques que tengan la nacionalidad del Es

tado acreditante, asi como de las aeronaves matriculadas 

en el mismo. (·92) 

En M~xico existe una clasificaci6n jerárqui~a de~ 

los c6nsules: C6nsul general, c6nsul consejero, c6nsul -

de primera, c6nsul de segunda, c6nsul de tercera, c6nsul 

de cuarta y vice-c6nsul, De igual manera que el derecho 

internacional ha reconocido la posibilidad de designar-

c6nsules honorarios que tengan la nacionalidad del pais 

receptor, la leg1Slaci6n mexicana acepta esta figura. Mf 

xico aprob6 internamente la Convenci6n de Viena de 1963-

a través del decreto de 29 de diciembre de 1964, publi~a 

do en el Diario Oficial de 20 de febrero de 1965. (9~ 

Tomando en cuenta lo anterior y lo que menciona~

el articulo 93 del Reglamento del Servicio Exterior Me

xicano que dice:" Los jefes de representaci6n consular 

(92) Reglamento de la Ley del Servicio Exterior Mexicano 
Articulo 24 y 93. 
(93) SEPULVEDA, Cesar. Derecho InternaCional Pág. 166. 

172 



17} 

ejercerán las funciones del registro civil en los térmi

nos del C6digo Civil para el Distrito Federal y autori~a 

rán en el extranjero las actas de registro civil concer

nientes al nacimiento, matrimonio y defunci6n de mexica

nos y, en su caso, expedirán copas certificadas de las -

mismas. Los actos del estado civil de mexicanos en el ~x 

tranjero se asentarán en escritura mccanogr6!ica en las

formas que anualmente proporcione la Secretaria de Rela

ciones Exteriores, 

S6lo se autorizarán actas de matrimonio cuandb los 

dos pC'etendientes sean mexicnnos ••• 11 

Dado a lo anterior, y como el Juez del Registro fi 

vil es un Fedatario, se considerar§ al Agente consular -

cuando actúe como tal, un Fedatario P6bllco. 

Su !e PGbl1ca no será de manera perroanente,sino-

espect!icamente cuando se le presente la necesidad de o

torgarla en el extranjero por ser este el representante 

del Estado Civil en otro pn!s para efectos de matrimo

nio de Nacionales. 
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5.5 TESTIGOS DE A.SISTENCt~: 

Den·t.ro·--d~-::1~~ d1st1r.tas clases -de testlgos que 

.18 doctrina procesal: ha. seria lado tradicionalmente tene-. - - -

mos: 

Aquell~sque vienen a atestiguar como requisito 

esencial de algún acto jurídico; por ejemplo, los que -

llama un notario para el otorgamiento de un testamento. 

Estos testigos no son de naturaleza procesal, sino ins

trumentales;ellos vienen a dar fe de esta forma,a ates

tiguar la r-ealizac16n de un acto jut"ldico. 

Tambi~n tenemos a los testigos de asistencia 

que sustituyen las ausencias de los Secretarios y actúan 

al lado del juez dando fe de sus actUaCiones, ya que el 

juez no debe actuar solo, sino tener a su lado a alguien 

que dé fe de su actuaci6n (9.!) .Esto último señalado por 

el maestro Becerra Bautista tiene como fundamento el ~r 

ttculo 136 de la Ley Organica de los Tribunales de Jus-

ticia del Fuero Común que textualmente dice: 11 Los jue

ces serán suplidos automáticamente en sus faltas que no 

excedan de tres mases. y dentro de sus propios juzgados, 

por el Secretario de acuerdos o el primero si hubiere- . 

varios y, en su defecto, por los demás secretarios en -

su orden". 

( 94) GOM.EZ LhRA, Cipriano. Derecho Procesal Civil. pág110 



"Las f'altas de los jueces, por mlís de tres me

ses, serán cubiertas mediante nombramiento que debeFá -

hacer el Tribunal Superior de Justicia, conf'orme a tos 

disposltlones anteriores de esta ley. 

Los secretarios, a su vez, serán suplidos.auto 

máticamente en sus faltas que no excedan de tres meses, 

por los que les sigan en su orden dentro del mismo juz

gado; en su defecto, por el Oficial Mayor, si lo hubie

re, y en defecto de éste, por Testigos de Asistencie 11 

Al suplir los testigos de asistencia al secre1a 

rio de acuerdos de un juzgado, aunque sea s6lo en las -

ausencias de éste, toman sus funciones, y entre ellos, 

desde luego, la de dar f'e de los actos ya se~alados en 

el punto correspondiente. 

(95) Ley orgánica de los Tribunaleo de Justicia del F~e 
ro Común del Distrito Federal, Articulo 136. 
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5.6 MINISTERIO PUBLICO Y POLICIA JUDICIAL. 

El Ministerio P6bllco es la lnstltuci6n unitaria y 

jerárquica dependiente del organismo ejecutivo, que posee 

como ~unciones esenciales las de persecuc16n de los deli

tos y el ejercicio de la acci6n penal; lntervenc16n en o

tros procedimientos judiciales para la defensa de intere

ses· sociales 1 de ausentes, menores de edad e lncapacl ta

dos y rinelmente, como consultor y asesor de los jueces y 

tribunales. 

En la Ley orgfinlca del Ministerio PGbllco, tanto 

en la esfera Federal como en la de las Entidades Federa

tivas, se advierte la preocupaci6n esencial de regular -

de manera predominante la funci6n de 1nvestlgac16n y per

secuci6n de los delitos y se deja en un segundo término -

tanto la ascsor1a jur1dica del gobierno como su interven

ción en otras ramas procesales. 

Un aspecto esencial que observamos en la or1enta

cl6n de los atributos del Ministerio Público es el otorga 

miento del llamado "monopolio del ejercicio de la acción 

penal", que significa que los agentes de_ la institución 

son los 6nicos legitimados para iniciar la acusaci6n a 

través del acto procesal calificado como constgnaci6n, 

que inicia el proceno; que el ofendido y sus causahabien

tes no son partes en sentido estricto en el mismo proceso 
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y s6lo se les con!iere una limitada intervenci6n en los -

actos relacionados con le reparaci6n del daffo o la resp~n 

sabilidad civil proveniente del delito, tomando en cuenta 

que la reparaci6n es un aspecto de la pena pública. 

En otra direcci6n, el Ministerio Público intervie

ne en los procesos civiles en representaci6n de ausentes, 

menores o incapacitados ;en la quiebra y ·suspensi6n de p~ 

goo, as! co~o en los asuntos de familia y del Estado Civil 

de las personas, y lo hace, ya sea como parte accesoria o 

subsidiaria o como simple asesor de los tribunales, a tra

vés de una op1ni6n cuando existe interés público en el a

sunto correspondiente. Sin embargo, en los C6digos de Pr2 

cedimientos Civiles tanto Federal como los de las Entida

des Federativas, al regular la situaci6n del Ministerio -

P6blico en el proceso civil mexicano, determinan de mane

ra deficiente esta intervenci6n procesal del 11 Represen-

tante social", y, en la práctica, su actividad es todavía 

más restringida en cuanto generalmente adopta una activi

dad pasiva y hasta indiferente, y por lo que se refiere s 

sus atribuciones c~nsultivas, significan, salvo excepcio

nes, un trámite al cual los juzgadores le conceden escasa 

importancia por superficialidad y, además, debido a que -

carecen de carácter vinculante ( 96}. 

~96) ~·ir:clonario Jurídico (UNAM) ·pág. 185 a 188. 



170 

El Ministerio Público Federal tiene como atribuci6n 

principal el ejercitar la acci6n penal y perseguir los de

litos federales, dirige a la polic1a judicial y emite au-

opini6n en los juicios de Amparo en materia civil, penal, 

administrativa y laboral, en los cuales se afecten los in

tereses de la sociedad, de los menores o de los incapacen 

representa a la Federac16n ante los tribunales, intervie-

ne en loa juicios de Amparo. (97) 

En la Etapa del proceso penal llamada Averiguac16n 

Previa, es donde vamos a observar.clara y con fundamento 

expreso,la existencia de esa fe materia de nuestro traba-

jo. 

Como es bien sabido, la Aver1guaci6n Previa es la 

etapa durante la cual el 6rgano investigador realiza to

das aquellas dilisencias necesarias para comprobar. acre

ditar en su caso el cuec-po del delito y la presunta res--

ponsabilidad y optar por el ejercicio de la acc16n penal 

o, de no comprobarse esto, lo abstenci6n de la acci6n pe

nal. 

El Moestro C~sar Augusto Osario (98) define a la -

Inspecci6n Ministerial como: 

( 97) ACOSTA ROMERO,Miguel.- Teor!a General del Derecho Ad
ministrativo. pág. 151, 152. 
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" es la actividad realizada por el Ministerio -

Público que tiene por objeto la observac16n, examen, y 

descripc16n de personas, lugeres 1 objetos, cadáveres y e

fectos de los hechos para obtener un conocimiento directo 

de la realidad en une conducta o hecho con el fin de in!e 

grer le averiguac16n". 

Af'iade el Maestro Osario: " Objetos de la Inspecci6n 

Ministerial: 

Persones: Ea necesario que el Ministerio Público lnspeccl2 

ne a les personas principalmente tratándose de delitos !a 

les como Lesiones, Violaci6n, Estupro, según los Art!cu-

los 95, 105,112,123 y 139 del C6digo de· Procedimientos fe 

nales para el D. F. y 16 Constitucional. 

Lugares: Cuando el lugar sea de inter~s pera la averigua

ci6n y sea poslbl'e f!sicamente ubicarlo y describirlo. 

Cosas: Se proceder§ a describirlas minuciosamente preci

sando las características que presenten, relaci6n del ob-

jeto con el hecho que se investiga. 

Efectos: Es objeto también de la lnspecc16n Ministerial -

el exámen de las consecuencias producidas por la conducta 

o hechos, en personas, lueares y cosas cuando se trata de 

delitos de lesiones y de daHo en propiedad ajena entre o-

tres. 

(gB) OSORIO Y NIETO, César Aueusto, La Averiguaci6n Previa 
plig. 28,29 y 34. 
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Cad6ver: Se describirán en forme detallada la posici6n, -

la orientación y lesiones que presente especialmente las 

externas, as! como las senas particulares que sirvan pa

ra la identlficaci6n de la persone, ropas, raz6n de llBfilB 

dos e peritos, policiá, as! como la temperatura que pre-

senta el cadáver para poder saber aproximadamente la hora 

en que falleci6 la personaº. 

Y concluye el maestro citado: 

' 1La fe Ministerial forma parte de la inspecc16n -

Ministerial. No puede haber Fe Ministerial sin previa i~s 

pecci6n,se entiende la Fe ministerial como la autentifl~a 

c16n que hace dicho funcionario dentro de las diligencias 

como la inspección ocular, de personas, lugares, cosas y 

objetos relacionados con los hechos que se investigan". 

El fundamento claro y preciso que hemos encontrado 

de esa fe pública que el Maestro Osorio llama Ministerial, 

lo encontramos en el articulo 265 del C6digo de Procedi-

mientos Penales para el o. F. y que sef'lala: ,,. Al iniciar 

sus procedimientos' la Policía Judicial y el Ministerio -

Público se trasladarán inmediatamente al lugar de los he

chos para dar Fe de las personas o de las cosas a quienes 

hubiese afectado el acto delictuoso y tomarán los datos ~ 

de quienes lus haya presenciado, procurando que declaren 

si es posible en el mismo lugar de los hechos y cit6ndolas 



en caso contrario- pare dentro del término de 24 horas 

comparezcan·ª rendir su declaraci6n". (99) C6digo de

PrOcCd·imfentos Penaies art. 265. 
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De lo antes indicado, despre~demos que aun~ue

de le misma t6nica observada por casi todos los leg!s 

ladores de no expresar ceteg6ricamente la existencia 

de fe pública en otros funcionarios Públicos o persa-

nas particulares qu~ no sean el notario y el corredor 

s1 hay cierto reconocimiento legal a esa te,, verdad

indiscutible e incuestionable del Agente del Ministe

rio Público, 

No usamos el término fe ministerial, sugerido 

por el Maestro Osario, por no estar de acuerdo coO él,, 

ye que podr!a prestarse a grandes con.fusiones, dado ;.. 

que podría adjudicarse, quizli con razón, a_ los mal·-

llamados ( Miembros del Gabinete) -MiO':i:s·t'r·o·s ,- o a los 

altos funcionarios judiciales .. ( M·~·ri'i-~tro·~'-de la Su-

prema Corte de Justicia de la Naci6n) o hasta, absur

damente, a los Ministros o sacerdotes de algún culto. 

POLICIA JUDlClAL. 

Con el mismo fundamento que usamos para el Mi

nisterio Público, es indudable que también a ·éste 2r 

gano policiaco autorizado para perseguir delitos, --

(99) Código de Procedimientos Penales ert. 265. 
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se'le atribuye en nuestro Derecho le facultad de otorgar 

fe público, claro está, en su escasa esfera de competen

cia. 
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5. 7 CAPITAN DE BUQUE. 

Es la persona encargada del mando de un buque. Los 

nuevas condiciones en las que se desarrolla el tráfico ma~t· 

timo han producido que se haya modificado, en forma notable 

el circulo de facultades del Capitán como representante del 

naviero, comparadá su s!tuac16n con la que tenla conforme-

al C6digo de Comercio; sin embargo, hay· que aclarar que es

tas restri~ciones no han actuado sobre las funciones que ~o 

mo autor_idad le asigna la ley. Baste recordar, en contraste 

con las antiguas condiciones en que se realizaba la navega

c16n, el avance que ahora existe en los sistemas de propul

si6n, que les dan a los buques gran autonom!a, velocidad y 

seguridad¡ el enorme desarrollo de los medios de comunica

ci6n, que permiten solicitar inmediatas instrucciones al 

naviero; la especialización de la empresa marítima, y la

existencia de representantes permanentes del naviero en ~ 

los puertos que toca el buque. 

La posición j~rldica del capitán es compleja, ya 

que no s6lo desempe~a actividades técnicas navales, sino -

que también es titular de determinadas funciones que que

dan comprendidm ~entro del marco del Derecho, no s6lo de-

carácter privado, y que además es titular, en determinadas 

condiciones, de funciones que corresponden al derecho pú

blico. 
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Lo yariedad de funciones que tiene el capit§n del ~ 

buque, son consecuencia del hecho que desde la 1niciac16n 

del viaje., hasta la llegada a puerto de destino, el pasa

je, la tripulac16ñ y le carga, as! como el buque, quedan 

confiados a la direcc16n y pericia del capitán.('100) 

El conjunto de facultades que tiene el capit6n e~ 

mo autoridad sobre las personas y las cosas embarcadas se 

conoce en la dcctrina como poder de mando. La representa

ción de las autoridades por parte del caplt~n, requiere -

para su ejercicio, que el buque se encuentre en alta mar 

o en BF"UBS extranjeras. Sobre este punto hay que hacer un 

comentario;si la raz6n de conceder estos poderes es 9ue

el orrlQn legal se mantenga en el barco y, pcr otra parte, 

de. situaciones derivadas de actos o hechos que requieren 

un tratamiento o resolución legal no queden indefinidas, 

sino que dicha ra~ón puede exi~tir también en el caso de 

la navegación en aguas nacionales, ya que puede durar va

rios d!as; sin embargo, en este último caso, el cap!t&n

no desempefia esas !unciones. Probablemente la limitación 

debió consistir en que el buque esté fuera de los l!mites 

de puerto y que la actuaci6n o decisi6n no admita demora, 

sin importar las aguas en que se encuentre. 

(100)0P. Cit. Diccionario jur!dico UNAM. p,g.11 
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"El capitán es la primera autoridad a bordo y en aguas 

extranjeras y será considerado representante de las autorid~ 

des mexicanas~. eeg<in lo dispone el articulo 20 de la Ley de 

Navegac16n y Comercio. Mar!tima (101), 

. Co~for!'1e a_l 8rt.tculo 23 fracc16n 111 de le misma 

legisleci6n_~. ~na -ci.e· ias funciones pCiblicas del capitán es 

ejerc~r s~ autoridad sobre las cosas y las personas que se 

encue~tren a_bordo, 

En todo' lo qUe se- refiere a le seguridad de la e!!! 

barcaci6n.orde'n y disciplina, los pasajeros deben someter

se a las 6rdenes del capitán ( articulo 209 de la LNCM). 

En el Art.23, frecci6n l y lI de la misma ley, se 
le asignan al capitán dos funciones públicas. De confo~ 

midad con le disposic16n citada: "El capitán es un auxiliar 

jel Ministerio PGblico Federal en los t6rminos de la Ley -

Orgánicá de dicha Insituci6n, cuando tiene conocimiento de 

un delito. Además, se establece que actuará como oficial-

del Registro Civil, y en este carficter interviene en las ªE 

tas de nacimiento y de de!unción"(arts. 70 y 125 del Código 

Civil), Por otra parte, aun cuando no esté en el listado del 

articulo, el capitán t3mbién interviene en la !ormac16n del 

Testamento Marttimo. ( erts. 158~ al 1592 del C6digo Civil5. 

(101) Ley de Navegaci6n y Comercio Mari timo. articulas 20,23 
209. 
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En el libro III, t1tulo 111, Capitulo VII del C6digo 

Civil del o. !., ,a pár~ir del art1cUlo.1583 y concluyendo en 

el articulo 1592 trata· sobre el otorgamiento del testamento 

Mar1timo, y en el articulo 1564 dice: "El Testamento Mar1-

timo será esci-ito ·e·n- pr.eáencia de ·dos testigos y del capi

tán del navi6, Y serli ·1.etdo, _datado y firmado como se ha di

cho en los articulo~ _1512. el 15~9t ·pero 'efr.todo· CBso deberá 

firmar ei'. C~pi-tlin y los ·aos .t-~s_ti~os;,·:~ Éi -~rttcU10 1sss agrega 

1151 el Capitán hi.é-i_ere su t~:stam'~flto de-sempei"lar1a sus 

veces el que deba suceder le- en el --mahd0 1• :· 

Como elaramente se no~B en ·1o·a articules sei'ialados el 

ordenamiento civil se~ala que pera· que el otrogamiento de un -

testamnto marttimo sea válido deberá ir firmado por el capit5n 

y los dos testigos. la íunci6n de los testigos en ese testamen 

to es clara y conocida 1 corrobora lo que mar.i:!ieste o exprese 

el capitán; pero si en otros tipos de testamento como el públ! 

co abierto el notario pGblico autoriza los otorgados en su p~e 

senci&, y adjudica, sin duda su validez los celebrados ante el 

capit5n, tal como lo manda el propio C6digo Civil también ad-

quiere la misma validez y pleno reconocimiento, ya que en esos 

momentos su fe es tambien totalmente aceptada sin condiciones 

ni cuestionamientos, es de procedencia absolutamente legal, se 

funda en el mencionado articulo 158A de dicho ordenamiento. 

Adem6s de lo antes descrito, en que se ha probado la 

íe pGblica del Capitán, el C6digo Civil, nl indicar en su ar-
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ticulo 1585 que si el capitán quisiere testar;·.: la val:tde~ 
del documento la daría el que le deba ·suced~·r_ 'e;·/~f-<inB.ñd~, 
automáticamente también le está otorg~~dO a --é~.t~~\ :·~U:e~t_re 
tan mencionada fe pGbllca. 

Lo comentado anteriormente para los·-capitanes de :. 

barco, lo hemos de !'ijar, por el momento, Para oficlB1ea ::! 

de la marina mercante •.• 

Aunque el C6d1go Civil no hace ninguna d1stincl6n en

tre esta instituci6n civil y su similar armada o de guerra, 

creemos que •. el articulo 1584 rige el otorgamiento para los 

dos organismos marinos haciendo la salvedad que en la mili 

tar el nombre de la autoridad a ~ardo en el de Comandante 

y el que le sigue en mando es el segundo comandante. 

H~cemos nuestros los comentarios de diversos auto-

res en el sentido que resulta incompleto e ineficaz el C~M 

tenido del C6digo Civil al respecto del otorgamiento del -

testamento marítimo, si no se incluye en los ordena~ientos 

marinos la obligaci6n del capitán o comandante de-autorizar 

o validar estos documentos. 

Resulta casi increíble pensar que en las escuelas 

n6uticas o navales se les enseBen estas obligaciones mar-

cadas en el C6digo Civil, no habiendo disposic16n alguna 

al respecto en la Reglementaci6n técnica correspondiente. 
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5. O COMANDANTE DE BUQUE DE GUERRA. 

En lo relativo a las facultades fedatarias de los comandantes 

de buques de Suerra, ·en la Marina Mexicana, despu~s de una exhaus

tiva investigaci6n, no se logr6 encontrar en ningGn precepto legal 

la facultad expresa para dar te. 

Es pertinenbe hacer mención de las afirmaciones que sobre el

tema se realizan dende 1961 y que perfect~mente son aplicables en 

la actualidad; .afirmaciones, todas, dadas por el Maestro investi

gador Dr. Flavio Augusto Ojeda V!vanco en su obra inédita, inti!u 

lada 11 El Testamento Mar!timo", en el Capitulo VI relativo a les -

funciones del Comandante de buque de guerra que dice: 

"La Ordenanza General de la Armada (en vigor desde el pri!!!.e 

ro de febrero de 1912) fija las obligaciones del comandante dentro 

del buque. En ella, no encontramos absolutamente nada que se re-

fiera a su autorizaci6n para otorgar testamento marítimo, sino que 

exclusivamente señala las obligaciones de carácter militar y de -

índole naval. La Onica de dichas obligaciones que pudiéramos darle 

un carácter civil, es la contenida en el articulo 687 de dicha Or

denanza, que dice:· Cuando ocurra alguna defunci6n a bordo, hará le 

vant&r un acta'· en la que se anoten detalladamente todas las cir-

cunstancias del acontecimiento, a fin de que dicha acta sirva para 

el-parte a la autoridad respectiva y los efectos civiles a que ha

ya lugar. Ordenará además, que se inventaríen las prendas y obje-

toa que deje el finado, para qua oportunamente se entreguen R qu!e 

nes correspondan, quedando entre tanto depositados en poder del -

Maestro de Arr.Hls o de quien har,a sus veces; oalvo caso de pelir.r·.J 
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de contagio, en que mandará arrojar al mar lo esctrictamente ne-

cesarlo. Si ra.lleciere algún individuo de la tripulaci6n del bu

que, los gastos de inhumación serán por cuenta del Erario Necio-

na1 11 • 

Por lo que se puede concluir que siguen vigentes_ .dichas -

Ordenanzas hasta la fecha y por tanto siguen regulando a los Co

mandantes de Buque, no siendo modificadas en 1-o relativo a los 

antes mencionados, as{ como tam~oco el Reglamento Interior de -

los Buques de le Armada Nacional (de 1942) en donde tampoco se -

encuentre absolutamente nada que se refiere a la función de fe&a 

tario en caso de defunc~ón de algún tripulante, disposiciones -

que siguen en vigor hasta nuestros d!as • 

Pos!blemente,por no existir la necesidad de investirlos de 

fe pfiblica a dichas autoridades navales, no se localice tal ~ecu! 

tad, pero sí, de acuerdo con el C6digo Civil del D. F., debía es

tar contenido en alguna ley o reglamento de la Armada a rin de que 

los Comandantes conocieran sus funciones de autorizar testamento y 

las aplicaran cuando se presentara la petici6n respectiva.(102). 

(10~bJEDA VIVANCO, Favio Augusto. Tesis "El Testamento Marítimo" 
UNAM. 1961 pligs. 101 a la 103. 



5.9 INTE~VENTOR DE LA SEC_R~TARIA. µE·_ GOBERNACION. 

En le Ley. orgánic~---d_e -.:1~. Adft!inistl-aci6n PCiblica Fege 

ral, en el. art •. 27. -~raccii6n~, 'XXI'· ~e', desprenden las faculta-

des de le Secretaría_ de -·G~be·r·~a~Í6n par~ la regulaci6n de 

eodo lo relativo a Juegos y- sorteos realizados en la RepO-

blica Mexicana. 

Será la Direcci6n General de Gobierno, en la Subse-

cretaría de Juegos y Sorteos directamente, la facultada pa

ra el despacho de lo relativo a este tipo de eventos. 

~n la Ley Federal de Juegos y Sorteos artículo 7 dice: 

11 La Secretaría de Gobernaci6n ejercerá la vigilancia y con

trol de loa juegos con apuesta y sorteos como el cumplimi~n 

to de esta Ley, por medio de los Inspectores que designe" 

Los Inspectores referidos en el texto de dicho artí

culo serán los llamados Interventores de le Secretaría de --

Gobernaci6n, y serán funcionarios de la misma instltuci6n,

habilitados para actuar de manera per16dica en la legall~a 

ci6n de actos donde se efectúen'juegos y sorteos en que in

tervenga el azar. No cuentan con un reglamento específico-

pare regular sus funciones y s6lo existe en ceso de respon

sabilidad, la destituci6n del puesto. Además tienen unos --

instructivos para los sorteos o casos de empresas de au-

(-o3) Ley Federal de Juegos y Sorteos. art!culo 7. 
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tofinanciamiento, pero ni en la citada ley ni en dichos 

i_ns_trctlvo_s menciona ~inguna facultad fedatarla de los

interve'ntores _de .. la Secretaria de Gobernaci6n. Inclusi

ve, en: actos· como _los realizados por Pron6sticos Depor

ti~o~- se·.·~-~q-~~-er~- la presencia de un Notario, además del 

Irltei-v-~rit~~-.:·: 

La.func16n del Interventor de la Secretaria de-

. a·~be:i--naci·6~:-,· .·es un requisito que el Gobierno impone pa

rá·-_QUe ~ean- controlados todos aquellos eventos relacio

nadOs con Juegos y Sorteos. De éstos existen dos clases: 

lo~·.-·dd _.azar y los de habilidades, estos ú 1 timos contt'o

lados por la Secretarla de Radio, Telev1si6n y Cincmaio 

graf!a de la misma Secretaría de Gobernaci6n. 

Por lo·anterior, se puede asegurar que dichos in

terventoress, aunque son empleado~ o funcionarios habi~ 

litados para realizar una actividad peri6dica en juegos 

y sorteos, act6an con Fe P6blica por meni!estarse sobfe 

le veracidad de ciertos actos o hechos representando al 

6rgano de Gobierno autorizado, como lo constituye la §e 

cretaria de Gobernación. 

En este tipo de eventos hay nec4esidad de prot~

ger los intereses de los particulares, de la confianza 

de ellos y de los que no participan, seguridad de que

todo es legal;todo esto, s6lo lo puede proporcionar una 

persona que en nombre del Oobierno,validar6 el acto,lo o~ 
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servará, vigilará las beses del concurso, sorteo o jue

go, y se cerciorará del cumplimiento de elles y d~ las -

leyes o reglamentos. Como se aprecia, todo esto es, in

discutiblemente, fe pfiblica, lo expresen o no las leyes 

respectivas. 

Luego la asevereci6n seHalada por locutores o pe

riodistas que el "Interventor dio fe del sorteo" es to-

talmente fundada en el fondo, aunque la ley no lo marque 

claramente. 
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Este testamento está permitido cuando el testador es 

atacado de una en!ermedad tan violente y grave que no dé 

tiempo para que concurra notario a autorizar el testamen

to¡ si no hay notario en la poblaci6n o juez que actúe -

por Receptoria o cuando haya notario o juez en la pobla

c16n, pero sea imposible o muy difícil que concurra al_o 

torgamiento del testamento, y cuando les militares o a~i 

milados del ej~rcito entren en campa~a o se encuentren o 

en pris16n de guerra. 

Será necesario que al testador no le sea posible 

hacer testamento ol6grafo. 

Lo hará en pl"esenci'á de cinco testigos id6neos 

y s61o en caso urgente se permite que sean tres los tes

tigos, el testador delante de estos declarar§ su 61 tir..:J 

voluntad, que uno de ellos redactarA por escrito, si el 

testador no puede escribir, y si ninguno de los testigos 

sabe escribir no será necesario redactarlo por escrito -

el testamento. 

Surtir6 efectos el testamento privado s6lo si el 

testador !allece de la enfermedad o en el peligro en que 

se encontraba, o dentro de un mes de desaparecida la c~u 

saque lo autoriz6. 

Teniendo ~n cuenta las declaraciones de los tes-
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tigos que timaron U· oyeron, en su caso, la voluntad del' 

testador, el juez declarará que sus dichos son el formal 

testamento de la persona de quien se trate, y esta dec!a 

rací6n será pedida por los interesados inmediatamente -

despuEs que supieren la muerte del testador y la forma 

de su disposici6n. 

Los testigos que concurran a un.testamento priva

do deberán declarar circunstancialmente: el lugar, hora, 

d1a, mes y aBo en que se otorg6 el testamento, si reco

nocieron, vieron y oyeron claramente al testador; el te

nor de la dlsposic16n; si el testador estaba en su cabal 

juicio y libre de cualquiera coacc16n, el motivo por el 

que se otorg6 el testamento privado, si sabe que el tes

tador falleci6 o no de la enfermedad o en el peligro en 

que se hallaba. 

Si los testigos fueron id6neos y estuvieron con

form(S de todas y cada una de las circunstancias enumera

das, el juez declarar~ que sus dichns son el formal t~s 

tamento de la persona de quien se trate. 

Si fallece alguno de los testigos, posterior a la 

muerte del testador, se hará la declaraci6n con los res

tantes, siempre que no sean menores de tres. 

A instancia de parte legítima, formulada ante -

el tribunal del lugar en que se haya otorgado, puede de-
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claratse formal el testamento privado de una persona, sea 

que coriste por escrito o s6lo de palabra. 

Serfi parte leg!tima para los efectos del testamefr 

to privado: el que tuviere interés en el testamento, y el 

que hubiere recibido en ~l algGn encargo del testador. 

Hecha la solicitud, se señalará d!a 1 hora para el 

examen de los testigos que hayan concurrido al otorgamieu 

to. para la 1nformaci6n se citará al representante del M! 

nistet"io PCiblico, quien tendrá ob.ligaci6n de asistir a -

les declaraciones de los testigos y representarlos para

asegurarse de su veracidad. 

Los testigos déclararfin al- .tenor del interrogato

r lo respectivo. (10·4). 

Si revisamos lo establecido por el C6digo Civil

respecto al Testamento Público Abierto, observamos, en el 

artículo 1512 que: 

11 El·testador .. expresará de un modo claro y termi

nante su voluntad al notario y a los teatigos. El nota-

rio redactará por escrito las cláusulas del testamento -

sujetándose estrictamente a la voluntad del testador, y 

l_as leerá en voz. alta para que éste manifieste si está 

con!~rme. Si lo estuviere, firmarán todos el intrumento 

(10·4)0ran Enciclopedia Larousse, Mé>tico, T. 19 Pág. 150. 



aentá_ndose en lugar, a~o, mes., d!as_ y hora en que hubie

re sido otorgado." (105). 

El art!culo 1511 dice: "Testamento público abier

to es el que se otorga ante notario y tres testigos id6-

neos". 

El articulo 1519 agrega: "Las formalidades se pra.E_ 

ticarán acto continuo y el notario dará fe de haberse ii 

llenado todas". 

El articulo 1520 concluye: "Faltando alguna de las 

referidas solemnidades, quedará el testamento sin efecto 

y el notario será responsable de los daílos y perjóicios 

e incurrirli, ademlis, en la pena de pérdida de oficio 11 • 

de todo esto desprendemos que es esencial, básico 

que intervenga el Notario Público para autorizar el tes

tamento Público Abierto, y que la presencia de los tes!i 

gos 3erá s6lo para darle más legalidad dl acto, más fu!r 

za legal, auxilio o apoyo a lo establecido por dicho -

profesional. 

En el caso del Testamento Público Cerrado, ocurre 

algo similar, su validez la otorgará el Nota~io Público 

con la presencia de 3 testigos. 

Pues bien, si el Notario Público autoriza las -

(105) C6digo Civil del D.F. Art. 1511,1512,1519 y 1520. 
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dos clases de testamentos antes descritos, y los testi

gos s6lo son de refuerzo legal; si esta funci6n del No

tarlo le es plenamente reconocida por poser la fe ~úbli 

ca, nos preguntamos por qu~ en el caso del Testamento-

Privado citado anteriormente, en que s6lo exige le ley 

la presencia de testigos éstos que le dan toda la vali

dez al acto, que su dicho Jerá verdad ~egal y absoluta, 

no se le reconoce ( aunque sólo sea para estos efectos) 

fe pública a estos cinco ( a veces tres) testigos. La -

funcl6n es la misma, el objetivo el mismo, la emergen-~ 

ele justifica toda su actuaci6n. 

Reiterando lo dicho para otros depositarios,la 

ley no lo va a reconocer, por lo que formalmente no se

rán fedatarios, pero por una 16glca sencilla hemos de -

admitir que, en el fondo, sI se les est~ considerando -

como tales. 

. ... 
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5.11 TESTAMENTO MILITAR. 

Si el militar o el asimilado del Ej~rcito hace'su disposici6n 

en el momento de entrar en acci6n de guerra, o estarldo herido so-

br~. el campo de batel la, bastar§. que declare su voluntad ante dos

testigos, o que entregue a los mismos el pliego cerrado que eont~n 

ga su Gltima disposici6n, íirmada de su puno y letra. 

Sucederá en los mismos casos para los prisioneros de guerra. 

Los testamentos militares otorgados por escrito, deberán ser 

entregados, luego que muera el testador, por aquél en cuyo poder -

hubieren quedado al Jefe de la Corporac16n, quien lo remitir§ al-

Ministerio de Guerra ( Ahora Secretar!a de la Defensa Nacional) ~ 

éste a la autoridad judicial competente. 

Si el testamento hubiere sido oto~gedo de palabra, los tes~i 

gas instruifan de ~l desde luego al jete de la corporaci6n, quien 

dar§ parte en el acto a la Secretarla de la Oe!ensa Nacional y és~ 

te a le autoridad judicial competente, a !in de que proceda, te-~

niendo en cuenta los requisitos que se~ala el testamento privado 

relacionados con, el motivo del fallecimiento del testador, y en-

cuando a las declaraciones de los testigos ante el Juez para dec!a 

rar que sus dichos son el formal testamento de le persona de quien 

se trate. 

Luego que el Tribunal reciba, por conducto del Secretario de 

la Defensa Nacional, el testamento militar, citar§ a los testlgos

que estuvieren en el lugar, y respecto a los ausentes, mandará ex

horto al tribunal del lugar donde se hallen. 
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De las declaraciones judiciales se remitir§ copia 

autorizada al Secretario de la Defensa Nacional,. Y en-

cuanto a lo demás ser§ similar a lo~ dispuesto en el t~s 

tomento Privado que ya fue mencionado anteriormente. 

Son similares el testamento militar y el privado, 

s6lo existen diferencias en cuanto a que en el militar -

es en el campo de batalla o en prisi6n 1 siendo testador 

un miembro sujeto a la disciplina militar, y en el priya 

do es por causa de una enfermedad grave o una situaci6n 

de peligro, siendo testador cualquier persona civil o -

como tonstitucionalmente se le designa "paisano".(106). 

Analizadd el Testamento Militar, podemos concluir 

como en el privado: si los testigos validarán el otorga

miento del testamento, si su dicho es la verdad inobje!a 

ble, induscutiblemente que para esta situaci6n el C6digo 

Civil le concede o reconoce su fe pfiblica. 
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CAPITULO VI.- RESPOMSABILIDAD DE LOS DEPOSITARIOS DE LA 

FE PUBLICA. 
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6.1 BASES DE LA RESPONSABILIDAD y-cLASES. 

El otorgamiento de la fe Pública a los funciona

rios públicos o particulares que se han estudiado, y -

que hemos demostrado el fundamento legal que apoya di

cha prerrogativa, as! como el reconocimiento de esa m!s 

ma fe en ciertos funcionariospúbllcos q privados, u o-

tres particulares, a quienes las leyes expresa~ente no

se la conceden, implica por su enorme trascendencia, l~ 

portancia y factor decisivo en el mundo jur!dico, se--

rias y variadas responsabilidades que, como tradicional 

mente se les ha clasificado,pueden caer en el ~mbito: · 

Administrativo, Disciplianrio, Penal y Civil. 

Analizaremos en este capítulo las mencionadas r~s 

ponsabilidades en que pudieran incurrir cada uno de los 

deposit~rios de la Fe P6blica a que se ha hecho menci6n 

en los capítulos anteriores. 
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6.2 RESPONSABILIDAD NOTARIAL. 

uLa ley ordena, permite, prohibe y advierte con 

castigar a los que no cumplan con lo que en la misma -

se dispone. Esa advertencia origina la responsabilidad 

que es como la sanc16n por inobservancia de la norma. 

Como el notario tiene la confianza no s61o de los par!! 

cularee, sino también del Estado, ha de responder y me

recer esa confianza. Por ello, tiene más responsabili~

dad que la generalidad de los ciudadanos. El pGblico ~s 

t6 obligado a acudir al notario y por eso la ley es ri

gurosa con él, pues considera la falta que comete el no 
tario, como una violaci6n a esa confianza. A mayor po-

der, mayor responsabilidad; menor responsabilidad a me

nor poder; as!, se llega al ejecutor incondicional que 

es irresponsable, ya que la responsabilidad se concen~

tra en aquel que le da la orden de obrar. 

El notario tiene facultades propias que le -

son atribuidas por la ley. No da cuenta de su actuaci6n 

a ningGn superior jerSrquico; y por ello, s61o debe r~s 

pender civil y penalmente de sus actos, y eso mediante 

juicio, y ademfis tiene el notario responsabilidad ~dmi

nistretiva y disciplinaria. 
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RESPONSABILIDAD CIVIL.~ Resulta de los daMos y ~ 

perjuicios ocasionados a terceros por lncumpllmlento de 

la propia ley del notariado, o por el mal desempeMo de 

sus funciones según disponen"las leyes generales. La -

norma supone una lesión jurídica cometida por el func!o 

narlo público actuante, lesión que se traduce en un c~m 

puto de daMos y perjuicios causados a ~erceros, o el §s 

tado, por causa de infracciones legales, de !ndole do!o 

sa o culposa, cometidas por el notario en el desempeílo 

de su cargo público. 

El segundo párrafo del art!c~lo 83 de la Ley 

del Notariado dice que de la responsabilidad civil en

que incurran los notarlos conocerán los tribunales ci

viles, a instancia de parte legitima y en los t~rminos 

de su respectiva competencia; es decir, que tiene que-

ser d~cidida por los tribunales, y el notario debe ser 

oído. Por eso, si en un juicio entre partes se declara 

la nulidad de un instrumento, ello no puede afectar di

rectamente al notario, si no es oído en juicio. La res

ponsabilidad civil surge efe los artículoe 2104 del C6~1 

ge ci~il que está en el capítulo del incumplimiento de 

las obligaciones del 1882 del mismo ordenamiento que lo 

est6 en el capítulo del enriquecimiento ilegítimo. y en 

muchos otros que est6n dispersos en el mismo. Para que 
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exista responsabilidad se requiere: 

1 .- Que haya 'violaci6n de un deber leg111, por ~cci6n u 

omis16n del notario; 

2.- Que ha.ye culpa·º ~egligencia de par'te de éste; y 

3.- Que se cause un perjuicio. 

Corno ejemplo de fuente de responsabilidad civil

está el art!culo 1534 del e.e. que seílale además: que 

el testamento cerrado es fuente de responsabilidad d! 

sciplinaria, puesto que habla de la pérdida de afielo 

la cual s6lo el Gobierno del D. F. puede aplicar. 

RESPONSABILIDAD PENAL.- Dimana de la actuac16n

delictuosa del notario; tal conducta est§ duramente -

castigada. Para que en el ejercicio de la func16n no-

terial no haya imputabilidad penal, e~te funcionario-

no debe abusar de la confianza de sus clientes, sino-

que debe vivir la funci6n con una conducta estricta-

mente licita, Cualquier hecho delictuoso uniformado -

a ella, como supresión y suposición del Estado CivilT 

violaci6n de sevreto, de sello y documentos, falso 

testimonio, estafa y de!raudaci6n de documentos en ge

neral, significa la comisi6n de uno m~s delltos, impu

tables penalmente. 
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En el primer párrafo del art!culo 83 de la Ley del 

Notariado, dice que los notarios son responsables por -

los delitos y faltas que cometan con motivo del ejerci-

cio de su profesi6n, en los mismos términos que lo son ~ 

los dem&s ciudadanos; y agrega que en consecuencia que&a 

r'n sometidos a la juriadicci6n de las autoridades pena

les en todo lo concerniente a los actos .u omisiones de~

lictuosas en que incurran. La responsabilidad penal de -

un notario tiene dos aspectos: como ciudadano cualquiera 

y como funcionario. El art. 83 parece que por si hubiera 

alguna dudo, pone en claro que el notario no goza de n!n 

gún fuero. Por otra parte, parece también que no le at~i 

buye responaabilidád penal espec1!ica como funcionario -

público, ye que, como únicamente se refiere a su respon

sabilidad en los mismos términos que los demás ciudada

nos. 

RESPONSABILIDAD DISCIPLINARIA.- El servicio nota -

rial, obligatorio, general y permanente, requiere una -

orgnnizeci6n especial. Aunque no existe jererqu1a, s1 

existe una superl11tendencia ejercida sobre el notariado 

por el gobierno. Por eso, al organizarse el notariado -

se crea un sistema rfipido, eficaz y ejecutivo, de con-

trol. Ese sistema de origen a l~ responsabilidad disci

plinaria peculiar del notorio. 
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La responsabilidad disciplinaria tiende a corregir 

infracciones que aGn no ocasionan perjuicio a alguien o 

bien prevenir pe~julcios mayores. De ella h&blan los art. 

84, 85, 86, 183 y siguientes, 150 fr. III, IV. Y V de la 

Ley del Notariado, El art. 84 la ca11t1ca mal, pues la -

llamada responsabilidad administrativa que.es.distinta ~ 

de la disciplinaria, ya que ~sta es aquella en que incu

rren ·los notarios por violaci6n de_ la Ley del Nota'ri.!! 

do y hace efectiva únicamente el Gobierno del D. F. o 

sea él 6rgano superiorrnente jerárquico del notariado. _!! 

to no impide que la responsabilidad disciplinaria se ha

ga efectivamente administrativamente. 

El ert. 85 dice: " El Gobierno catigar§ admin!s 

trativamente a los notarlos ·por violaciones a los pre-

ecptos de la Ley del Notariado, aplicindoles las sigui,!n 

tes sanciones: 

1 .- Amonestec16n por oflclo. 

2.- Multa de $ 5,00 e $ 5,000.00; 

3.- Suspensi6n hasta de un affo; y 

4.- Separac16n definitiva. 

RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVA.- Ser' distinta e 

la que califica el ert. 84. La 6nica similitud entre -

la disciplinaria y la administrativa, estribe en_que--
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son administrativas, en el sentido de que son reguladas 

por leyes administrativas y héches valer por un 6rgano-· 

del Poder Ejecutivo; pero as! como la responsabilidad -

disciplinaria ( la de los art. 84,65 y 86) s6lo se ori

gina por violeci6n e los preceptos de la Ley del Note-~ 

riado,en cambio, la administrativa no es mencionada es

pec!!icamente por la Ley del Notariado,. pues· se incurre 

en ellas por incumplimiento de deberes -ajenos ~ la f~n 

ci6n notarial propia-, que otras leyes administrativas 

le imponen. V.gr.: leyes fiscales, como la Ley del tim

bre, de Hacienda del O. F., del Impuesto sobre le Renta 

Btc.¡ y otras leyes, como la frece, I del art. 27 Cons

titucional, su Ley Reglamentaria y Reglamento, la nueva 

ley de Minas, lB Ley de V!as Generales de comunicaci6n; 

de Educaci6n, Petr6leo, y tantas otras -por cierto cada 

vez mAs numerosas-, que imponen al notario un cGmulo de 

obligaciones y de requisitos que debe curnplir."(107). 

Carral y de Teresa. 

(107)0p. Cit. CARRAL Y DE TERESA, Luis. pfig 127 a la 136. 
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6.3 RESPONSABLIDAO .DEL CORREDOR PUBLICO. 

En el Reglamento deº Corredores para la Plaza de 

México, aprobado por la Secretaria de Hacienda y Crédi~ 

to Público, en la secc16n cuarta, disposiciones penales, 

menciona las responsabilidaddes del corredor público -

que son las siguientes; 

Además de las penas que deben lmponérneles por -

los delitos que cometan en el ejercicio de su pro~esi6n, 

pueden ser objeto de penas correcionales como: el 

apercibimiento, la multa, la suspens!6n en su ejercicio 

y la destituci6n. 

Incurrirán en la pena de suspensi6n mientras no ña 

gan la protesta que marca el art. 42 del mismo reglam~n 

to y serán suspendidos por un mes si no cumplen con lo 

dispuesto en los incisos 2,3,4,5,6,7,8 19 y 10 del art. 

42 que habla de los deberes y obli~acione5 de los cor~e 

dores. 

Serán destituidos por: 

1.- Ejercer y comerciar por cuenta propia y ser comislo 

nistas, ser socio o dependiente de un comerciante, per

tenecer a los consejos de direcc16n y adm1n1straci6n de 

la sociedades an6nimas, y ser comisarios de ellas, ad

quirir para ellos los efectos de cuya negociac16n estu-
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vieren encargados, autorizar contratos prohibidos, ga

rantizar los contratos en que intervengan, ser endosan

tes de los titules a le orden engociados por su conduc

to, y en general, contraer en los negocios ajustados -

con su mediaci6n responsabilidad extraña al simple ej~r 

ciclo de la corredur!a, Autorizar los contratos que a~

justen para si o para sus poderantes, expedir certifi~a 

dos que no sean de minutas o asientos que consten en su 

registro o en su archivo, y expedirlos sin copiar Inte

gramene las partidas originales a que se fefleren, ej~r 

cer la correduría en las clases o secciones para las -

cuales no estén habilitados. contraer sociedad para el 

ejercicio de la correduría. 

2.- Cuando sean declarados en quiebra por abusos en el 

ejercicio de su profesi6n. 

3.- Cuando no lleven libros de registro de contratos; 

4.- Cuando sean condenados por delitos contra la prop!e 

dad, o cuya pena exceda de un aílo de prisi6n. 

Serán responsables civil, penal, y fiscalmente, 

como cualquier ciudadano, por cometer faltas, delitos o 

cualquier acci6n u omisi6n cometida contra culaquier in 

dividuo comerciante que soliclt6 sus servicios y el co

rredor abl.lse de su pro!esi6n para lucrar. ( 10 B)R@glame!! 

to del Corredor PGblico, 

(108)Ver Reglamento del Corredor Público del o. F. 
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6.4 RESPONSABILIDAD DEL MINISTERIO PUBLICO·Y POLICIA 

JUDICIAL. 

La runci6n del Ministerio Público es de represe.!! 

taci6n social por lo que sus facultades y obligaciones 

se verfin contempladas en varias legislaciones. 

La responsabilidad del Ministerio Público Como run 
clonarlo público, dentro ·de la estructura jurldica de

nuestro país, .emana directamente de la Constituc16n de 

los Estados Unidos Mexicanos, que en su Título cuarto, 

articulo 105 al-114 enumera todas las responsabllida~

des de los Servidores Públicos. 

A los Ministerios Públicos se les aplicarán san

ciones cuando en el ejercicio de sus funciones incurran 

en actos u omisiones que redunden en perjuicio de los

lntereses públicos fundamentales o de su buen despacho. 

La comisión de~delltos por parte de cualquier -

servidor p6blico ser§ perseguida y sancionada en los -

términos de la legislación penal. 

Se aplicarán ~anciones administrativas a los s~r 

vidores públicos por los actos u omisiones que afecten 

la legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y efi

cacia que deben observar en el desempeffo de sus empleos 

cargos o comisiones. 
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Las sanciones·· consistirán en la destituci6n del 

servicio pfibli'co y en siJ inha.bilitaci6n para desepeñar 

!unciones, empleos, cargos o comisiones de cualquier R 

naturaleza en el servicio pOblieo. 

las sanciones penales se aplicarán de acuerdo con 

lo dispuesto en le legislaci6n penal, y tratfindosc de

delitos por cuya comisi6n el autor obte~ga un benefi

cio econ6mico o cause daños o perjuicios patrimoniales 

deberá graduarse de acuerdo con el lucro obtenido y con 

la necesidad de satisfacer los daños y perjuicios cau

sados por su conducta ilícita. 

las sanciones econ6micas no podrán exceder de-~-

tres tantos de los beneficios obtenidos o de los daños 

o perjuicios causados (109). 

Además de todo lo anterior, se verá regulado por 

los siguientes preceptos legales: 

C6digo Penal. 

C6digo Procesal Penal. 

Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos. 

Reglamento Interior de la Procuradur!e General de le R~ 

pública y del D.F. 

(109) Ver Constituci6n pol!tica de los Estados Unidos M~ 
xicanos. ert. 105 al 114. 
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6.5 RESPONSABILIDAD DE LOS SECRETARIOS DE ACUERDOS Y 

ACTUARIOS~ 

Las actividades de los runcionarios públicos o ser

vidore públicos se encuentran regulados principalmente en 

cuanto a su responsabilidad en la Constituci6n política -

de los Estados Unidos Mexicanos, as! como la Ley Orgánica 

del Poder Judicial de la Federaci6n, la Ley Orgánica de-~ 

los Tribunales de Justicia del -o. F., y el Código Civil, 

Código Penal, Código de Procedimientos Civiles, etc •• y -

demás preceptos legales espec!ficoa. 

En cuanto a sus sanciones, en páginas anteriores 

al hablar del Ministerio Público se mencionan, y al igual 

que a §ate, son las aplicaHles a estos servidores públi-

cos. 
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6.6 RESPONSABILIDAD DEL PRESIDENTE MUNICIPAL; DEL SINDI= 

CO MUNICIPAL Y LOS JUECES DE PRIMERA INSTANCIA EN LAS §N 

TIDADES FEDERATIVAS. 

Antes de entrar al tema central de este apartado 

de la tes1s 1 e~ pertinente reflexionar sobre !'1ituaciones 

generales que le dan el fundameotto lega.1 e las disposi

ciones que contemplan las sanciones aplicables sobre la 

conducta arbitraria o carente de responsabilidad de es

tos servidores públicos. 

Es de sumo conocido que el articulo 115 de la Co~s 

tituci6n General es el precepto que constituye la base 

de toda una estructura .org§nita Municipal. Este precep

to le da fundamento a la regulaci6n que las Constituc!o 

nes locales o estatales realizan sobre la mat~ria muni-

cipal. 

El Municipio libre, como se sabe, es una entidad 

con personalidad jurídica, base de la divisi6n territo

rial de un Estado determinado y de su organizaci6n po

litice y administrativa, siempre conforme e la consti!u 

ci6n del E.§tado al que pertenezca, le cual deberá en -

cualquier momento estar bajo la prescripci6n y mandatos 

de la Constituc16n de los Estados Unidos Mceicanos. 
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Esta entidad denominada Municipio es adminiSeradé 

por un ayuntamiento de elección popular directa, inte-p 

grado de manera colegiada por varios miembros entre los 

cuales que destacan: El Presidente, los Regidores y los 

S1ridicos. 

Circunscribiéndonos al ~studlo de las actividades 

del Presidente y el Sindlco de todo Ayuntamiento, es ~e 

nester se~alar que cada una de las leyes orgánicas Mu~i 

cipales ( que son más de 2377 municipios que conforman

nuestra República Mexlcana)l110)orevén los supuestos -

o hip6tesis juridicas que permiten encuadrar su conduc

ta a las sanciones en ellas establecidas. 

En términos generales, podemos decir que toda Ley 

Org5nica Municipal trae un ca~Itulo destinado a regular 

las ~acultades y obligaciones tanto de los Presidentes 

Municipales como de los Síndicos, entre algunas de las 

~acultades que más nos interesan para su anfillsis, en -

el presente capitulo estfin, tratándose del Presidente,~ 

la de !ungir como titular del registro civil cuando no 

exista un funcionario especifico para esta actividad --

(11"QJGACETA MEXICANA DE ADMINISTRACION PUBLICA. Editada 
por INAP. No. 8-9 oct. 1982. Marzo 1983 México p. 131. 
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por Ministerio de ley; y tratándose de los S!ndicos es~ 

t6 la facultad de fungir' como auxiliar del Ministerio

público, interviniendo en la aver1guac16n de hechos de

lictivos. 

Son aplicables al caso las sanciones en cep!tu

los antes seílalados derivados del incumplimiento o mal 

manejo de las facultades que por dispos1c16n legal se 

les confieren como son, las derivadas de la Responsabi

lidad en la conducc16n del Registro Civil y en el auxi

lio del Ministerio ?Gbllco, respectivamente. 

Además de dichas sanciones, toda la ley Orgfini

ca Municipal trae el Capitulo referente a la "Respon

sabilidad Oficial de los servidores Públicos Municipa

les11, tratando de mencionar grosc1odo algunas de las 

sanciones, además de las correcciones disciplinarias a 

que son sujetos, se pueden enunciar de la siguiente ma

nera: 

1.- Se imponen correcciones disciplinarias a los servi

dores POblicos Municipales que dejen de cumplir las o

bligaciones que les imponen las leyes y reglamentoa, o 

las desempenen cun notoria negligencia. 

2.- Se imponen de igual forma correcciones disciplina-~ 

rias por !alter, abandonar o asistir con retardo a sus 

labores, etc. 
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3,- Entre las correcciones disciplinarlas a imponerse se 

encuentran las multas, las suspensiones del empleo y la 

destituci6n del cargo. 

4.- Las infracciones a los Reglamentos Gubernativos y de 

Polic1a son sancionados de la forma que cada uno de di-~ 

chas normas prevé. Dichas infracciones son conocidas por 

los titulares de los juzgados calificadores en los muni-

cipios que cuenten con estos 6rganos,pero de lo contra-~ 

ria, conocerán de rtichas infracciones a los Reglamentos 

de Bando de Polic!a y Buen Gobierno, las Juntas Auxilia

res correspondientes. (111). 

(111)Ver constituc16n Pol!tica de los Estados Unidos Me
xicanos. art. 115. Cosntituci6n Política de los Estados 
comentada.Secretar!a de Gobernac16n. 
Quiñtana Roldan, Carlos. Administraci6n Municipal, obra 
in~dita. Ley Org6nice Municipal del Estado de Puegla. O. 
O. 2 de !ebrero de 1984 
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6.7 RESPONSABILIDAD DEL SECRETARIO DE RELACIONES EX

TERIORES Y LOS CONSULES, 

Tanto el Secretario de Relaciones Exteriores co

mo los C6nsules,son parte de la organizaci6n de represen 

tac16n de nuestro Pa!s y actGan como intermediarios en~ 

tre el Ejecutivo Federal y los demás Estados. 

Será el Secretario de Relaciones Exteriores el ~ 

jefe de todas las Embajadas del pa!s,y todos los documen 

tos importantes estarán firmados por 61 o por sus subal

ternos autorizados. 

Este funcionario será la autoridad indicada para la 

adecuada interpretaci6n de los tratados internacionales. 

Se regulará la actuaci6n del Secretario de Rela-~ 

clones exteriores y de los c6nsules por el Derecho Mexi

cano, y, en especial, por la Ley Orgfin!cn del Servicio 

Exterior Mexicano publicado en el Diario Oficial de la-

Federaci6n del 4 de marzo de 1967 y por el Reglamento de 

dicha ley. 

En cuanto a su !unci6n administrativa, el Secre

tario de Relaciones Exteriores se regular§ por la Ley -

General de Responsabilidades de los S~rvidores PGblicos, 

por ocupar una de las Secretarias de EStado y ser res-

pensable de dicha 1nstituci6n. 
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En lo qUe corresponde al C6nsul, en el artículo 47 

de la Ley Orgánica del :sªrvicio Exterior Mexicano en el 

inciso e dice: 

"~ •• ejercer dentro de los límites que fije al regl~ 

.mento funci~nes de Jueces del R@gistro Civil", dado lo -

anterior ser6 acreedor a las sanciones correspondientes 

al.igual que el Juez del Registro Civil, ya que la misma 

ley le concede las facultades de dicho funcionario. (112) 

Posteriormente, en el lnciso
0

0 del misco articu

lo de la citada Ley, prevé: 11 ••• ejercer !unciones nota

riales en los actos y contratos celebrados en el extran

jero que deban ser ejecutados en territorio mexicano en 

los términos se~alados por el Reglamento a la que tienen 

los actos de los notarios en el Distrito Federal", a cQn 

secuencia de lo transcrito del articulo 47, se puede de~ 

ducir que se regulará por la Ley del Notariado para el 

D. F. ya que actuará como notarlo del D. F. y tendrá -

las mismas facultades as! como obligaciones que el nota

rio tiene para sus funciones dentro del aspecto notarial. 

Y en lo relativo e les diligencias judiciales, en--~ 

el mismo artículo s6lo que en el inciso D menciona: 

11 ••• desahogar las diligencias judiciales que les enco-

mienden los jueces de la República 11 ¡ y al realizar estas 

diligencias judiciales serán responsables de todo lo ~e 
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~ealizado en el extranjero en caso de incurir en resp~n 

sabilidad penal, y regulándose por la Ley Orgánica de ~ 

los tribunales judiciales. 

Serán separados del Servicio Exterior mexicano, -

como lo se~ala el articulo 60 de la misma ley, en los -

casos de deslealtad al pais o a sus intituciones, ser -

condenados en sentencia dictada por delito internecio-

nel, violar el deber de sigiló profesional, y cometer -

alguna falta que haga imposible su permanencia en el -= 
servicio Exterior Mexicano. Además de otras sanciones_a 

plicables en diversas disposiciones, por incumplimiento 

de sus funciones p6blicas. 

(112)Ver ert. 47 de la Ley Orgánica del S~rvicio Exte
rtor Mexicano. 
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6:8 RESPONSABILIDAD DEL JUEZ DEL REGISTRO CIVIL, DEL 

DIRECTOR DEL REGISTRO PUBLICO DE LA PROPIEDAD, DEL JEFE 

DEL ARCHIVO DE NOTARIAS Y DEL PRESIDENTE DEL COLEGIO DE 

NOTARIOb. 

Tánto el Juez del Registro Civil, el .Director del 

REgistro Público de la Propiedad, el Jefe del Archivo -

de Notorias y el Presidente del Colegio de Notarios, ~s 

tarán regulados por la Ley Orgánica del Gobierno del O. 

F., Ley que entró en vigor el 31 de diciembre de 1941. 

Corresponde a la Dirección de Servicios Legales del 

Departamento del O. ~., la formulación de las iniciati

vas o proyectos d ~eyes o reglamentos de-acuerdo ~ las 

bases que proporcione la Dirección respectivas y con o

l!fenta:::16n del Jefe del Departamento de·o. F. Y en dicha 

Direcci6n se contemplarlo en su art!culo 42, fr. VJJ,VJI 

y IX: "El REgistro Civil, el Registro Público de la P!_o 

piedad y del Comercio, el Consejo de Notarlos y el A?~~ 

chivo de Notarlas". ( 113). 

Dado que el Jefe del Departamento del o.r. por -

mandato del Ejecutivo Federal otorgar' a los funciona

rios antes mencionados, el "Flat" para desempei'lar sus 

actividades, este mismo se encargará de su vigilancia. 

(113) Ver art. 42 de la Ley Orgánica del Gobierno del D.F. 
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En otra parte del capitulado de esta tesis ye se -

ha mencionado les responsabilidades del notario pero, 

agregando a este tema además de ser regulado por la Ley 

del notariado del D.F. y de las LegislaClones Notaria

les de cada uno de los Estados de la República, también 

esta ley contempla deberes y obligaciones de· los nota-L 

rios. 

En lo relativo a la Oficina del Archivo .de Nota

rias, al igual que el notar!~,ser§ regulado por la Ley 

Org~nica del gobierno del D.F., as1 como del Keglamento 

dél'Reg!stro Público de la propiedad ( p~blicado en el~ 

O.O. de la Federac16n el 6 de mayo de 1980) y es el Ca

pitulo XIII art. 42; donde regula todo lo relativo a la 

O!lcina del Archivo 8e Notarías. 

Este Departamento, antes contaba con su regla

mento, pero en los considerandos del reglamento del Re

gistro Público se menciona 11 ••• que el Ejecutivo de-1a:u 

n16n exp1di6 el Reglamento del ARchivo General de Nota

rias el 20 de junio de 1942, documento en el que se c~n 

cedi6 al Director del mismo, facultades y bbligaciones 

que con el paso de los anos se ha considerado que debe 

ejercer.aquella persone en la que recaiga le designa-

ci6n de-Director General del R~gistro Público de la P~o 

piedad dn el D. F. 11 • por lo que actualmente ea este f,!!n 
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funcionario el encargado directo de. las obligaciones- •1 

que antes correspond!an al Director del Archivo Gene

ral de Notarlas. 

Adem§s en le plirte tocante a los artlculos tran-

altor en el Segundo de ellos dice: 

"Quedan abrogados los reglamentos publicados en el "D!.n 

rio Oficial" de la Federac16n el 20 de junio de 1947 y 

el de enero de 1979 del Archivo General de Notarias y 

del Registro Público de la Propiedad, respectivamente". 

Por lo que toca a su responsabilidad administraii 

va se ver§n regulados por la Ley General de los Servi~o 

rss Públicos. 

El Director del Registro Público de la Propiednd 

estar6 regulado por la Ley del Gobierno del D. F. y por 

lo dispuesto en el Reglamento del Registro Público de -

la Propiedad, en todo lo relativo a sus !unciones YdesiS 

naciones de su cargo. 

Los j·ueces del Registro Civil, al igual que los 

otros íuncionarios,estar6n regulados por la misma leg!s 

laci6n del Gibierno del D.F., asI·c&mo por el C6digo -

Civil del D.F. y el C6digo de Procedimientos Civiles, 

El C6digo Civil ~efiala en su articulo 53: ''El Minia-

terio Público ciudar~ que las actuaciones e inscripc!o 

nes que se hagan en la~ Pormas del Regintro Civil, sean 

conforme a la Ley, puC.:.' 1 ido innpeccionarlan en cualquier 
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6poca, as! como consignar a los Jueces registradores -

que hubieren cometido delitos en el ejercicio de su ~~ 

cargo, o dar aviso a las autoridades adminsitrativas ~ 

de las faltas en que hubieren incurrido los empleados". 

En forma qulza indebida y notoriamente deficien

te, el Reglamento del Registro etvil cte1 o. F., no in

dica ni las responsabllidadés en que puede incu~rir un 

juez de esta oficina ni mucho menos las sanciones que

pudi~ranle ser aplciadas. 



6.9 .RESPONSABILIDAD DEL CAPITAN DE BUQUE Y DEL CO

MANDANTE DE GUERRA. 
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Los actos ej!cutadce por un eapitán de Buque se ~n 

cuentran· expresamente regulados en la L~y de Navegación 

y··comercio,Mar!timo publicada en el Diario Oficial de-

21 de noviembre de 1963. 

Este ordenamiento promulgacbdurante el mandato del 

Presidente Lic. Adolfo Lopez Matees, estipula con acier

to les obligaciones a que se encuentran sujetos los Ca

pitanes de buques, estatuyendo funciones Públicas espe

c!ficas a las que no deben faltar y las cuales no deben 

infringir, cuando se encuentren en alta mar, o bien en 

eguas extranjeras, toda vez que de lo contrario lncurri

rfin en las responsabilidades derivadas de su incumpli-

miento que son sancionadas en los términos que la ley -

que se comenta prevé. 

AD! ea como, entre las funciones públicas -que -

se le otorgan a un Capitán de buque en alta mar, se en

cuentran en el actuar como auxiliar del Ministerio Púb!i 

co, seílalando la Ley de Navegaci6n y comercio Mar!timo, 

que dicha funciones deberán ejecutarse: 11 ••• en los tér

minos de la Ley Orgánica de dicha instituci6n al tener Sº 

nocimiento de un del!to".(114), 

(114)Ver art. 23 dr, 1 de la L,N,C,M. 
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Esto hace ver que el Capitán de Buque, en esta situaci6n 

espec!!ica, también tendrá las mismas facultades otorga~ 

das a un Minsiterio Público Federal, as! como las mismas 

obligaciones y responsabilidades que, como funcionario -

público debe cubrir. 

En el mismo orden de ideas, también este ordena=i 

miento legal que rige la materia, establece el supuesto 

de que el Capitán de Buque en alta mar fue como 11 ••• ofi

cial de Registro Civil en los términos del C6digo Civil 

para el D.F."• C115)y por lo tanto, también en este ca

so es acreedor a las-mismas sanciones que en la hipóte

sis de incumplimiento acarrear!a para todo oficial del 

registro civil; siendo aplicable el C6dlgo civil del O. 

F., toda vez que éste tiene un ámbito territorial fede

ral de validez, como lo menciona su art!culo primero, -

ya que su disposiciones rigen en toda la Ref)úbli_c_a en a

suntos del orden federal. También le e~ aplicable, des-· 

~de luego el Reglamento del Registro Civil del O.P. 

Ahora bien, es de importancia mencionar en este 

cap!tulo de la tesis que esta Ley de Navegaci6n y Comer

cio Mar!timo, en su libro segundo, seftala que el Capitán 

(115') l/er art. 23 fr. 11 de la L.N.C.M. 
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de_ Buque será a bordo la primera autoridad, pero tratán~ 

dose de a~ta mar y de navegación en aguas extranjeras Ae 

rá considerado, entonces, como un representante de las 

autoridades mexicanas, y es por ello que las dos funcio

nes antes analizadas se le encomiendan en razón de su --

cargo. 

Cabe hacer hincapié de que así como para uno de los 

supuestos se aplica el C6digo Civil para el D.F. por las 

consideraciones expuestas,. también os de aplicarse~para 

los delitos que se cometan~ bordo del buque, el C6digo fe 

nal Federal por interpretarse ejecutados en territorio-

de la República,en los términos del articulo cuarto de 

la Ley de Navegación y Comercio marítimo. 

Es acreedor a las sanciones que la Ley General de 

Responsabilidades de los Servidores Públicos cstablecc

parn el caso de infracci6n o incumplimiento en su deber 

que, como auxiliar del Ministerio Público, debe cumplir. 

En de hacer~c notar que todas esta~ consideracio

nes se anotan por la func16n que les otorga a los Capi

tanes ( si~) el c6digo Civil, pero ya se ha indicado que 

?ingúna ley o reglamento naval hace referencia el desem

peno de dicha funci6n, y mucho menos, concretamente, a ~ 

la responsabilidad civil, penal, administrativa o mlli

·tar en que pued~n incurrir por violaci6n, que s6lo se-
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r!a, al ordenamiento civil, 

Lo anteriormente expuesto se refiere, desde luego, 

e los capitanes de buque mercante; o sea a personal civ! 

1-perticular, no a los militares. 

Respecto a los Capitanes de buque de guerra, lla

mados Comandantes de Buques, reiteramos nuestro total a

sombro sobre la absoluta abstenci6n de.las leyes civiles 

y navales en lo que se refiere a sus responsabilidades,

que desde luego, por elemental 16gica jurídica pueden 

caer en el campo civil, si su mal manejo de funciones no 
tariales, o de !ndole similar ocasiona daMos econ6micos 

a alguna persona. En el campo penal, si el mal desempeMo 

llegare a constituir algún delito; en el campo militar, 

si s~ violan el Reglamento General de Deberes Militares, 

Ordenanzas Generales de la Armada o alguna otra de este 

campo. 
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6.10 RESPONSABILIDAD DE LOS TESTIGOS. 

En cuanto a la Responsabilidad de los testigos po

demos citar, en materia civil y Penal, algunos de los --

preceptos que asi lo mencionan. 

En el C6dlgo de Procedimientos Penales en su art.60 

dice a su letra: 

"Todos los que asistan a la audiencia estarán con 

la cabeza descubierta, con respeto y en silencio; qued~n 

do prohibido dar señales de aprobaci6n o desaprobaci6n 

y externar o mantrester opiniones sobre la culpabilidad 

o inocencia del acusado, sobre las pruebas que se riridan 

o sobre la conducta de alguno de los que intervienen en 

el juicio. El transgresor será amonestado¡ si reincidie

re, s~ le exp~leará del local donde la audiencia se ce

lebre, y si se resiste a salir o vuelve al lugar, se le 

~mpondrá como correcci6n disciplinaria, multa hasta de-

doscientos pesos". 

~a responsabilidad penal consiste en amonestaci6n 

o multa. 

En el caso de :falsedad en declaraci6n ju(licial· Y 

en informes dados a una autoridad en el campo penal el ar:t. 

247 dice: 

"Se impondrán de dos meses a 2 ai'!os de prisi6n y 

multa de 10 a mil pesos: 
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I. Al que interrogado por alguna autoridad pública-

distinta de la judicial en ejercicio de sus funciones o 

con motivo de ellas, faltare a la verdad. 

II. Al que examinado por la autoridad judicial como

testigo faltare a la verdad sobre el hecho que se trata 

de averiguar, ye sea afirmando, negando u ocultando ma

liciosamente la existencia de alguna circunstancia que

pueda servir de prueba de la verdad o r81sedad del he-

cho principal o que aumente o disminuya su gravedad. La 

eancl6n podr& ser hasta por quince aílos de prlsi6n para 

el testigo falso que fuere examinado en juicio criminal 

cuando el reo se le imponga una pena de más de veinte a

ftas de prisi6n por haber dado fuerza probatoria al tes

timonio !aleo; 

IJI. Al que soborne a un testigo, a un perito o a un 

int6rprete, para que se produzca con !elsedad en juicio 

o los obligue o comprometa a ello intim6ndolos o de o-

tro modo;" 

IV. Al que, con arreglo e derecho, con cualquier ca

rácter, excepto el de testigo, sea examinado bajo pro-

testa de décir verdad y !altere a ella en perjuicio de 

otro negando ser suya la firma con qu~ hubiere suscrito 

un documento o afirmado un hecho falso o alternado o -

negando uno verdadero, o sus circunstancias suseoncia

les. 

Lo prevenido en esta !racci~n no comprende los ca-
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sos en que la parte sea examinada sobre la cantidad en que 

estime una cosa o cuando tenga el carácter de acuerdo; 

V. Al que en juicio de amparo rinda informes como auto

rldad responsable, en los que afirmare una falsedad o ne~a 

re la verdad en todo o en parte'! 

Agrega el Articulo 248 del mismo ordenamiento jur! 

dice: 

El testigo, perito o intérprete que retracte espon 

táneamente sus falsas declaraciones rendidas ante cual-

quiera autoridad administrativa o ante la judicial antes 

de que se pronuncie sentencia en la inBtancia en que las 

diere s6lo pagará una multa de diez a doscientos cincuen 

ta pesos; pero si faltare a la verdad al retractar sus -

declaraciones, se le aplicará la sanci6n que corresponde 

con arreglo a lo prevenl~d en este capitulo, consider§nd~ 

lo como reincidente. 

En cuanto a la responsabilidRd civil de los testi

gos nos dice el art. 356 del C6digo de Procedimientos C.!, 

viles: 

"Todos los que tengan conocimiento de los hechos 

que las partes deben de probar, est&n obligados a decl~ 

rar como testigos". 
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Nos comenta el art. 365 del mismo ordenamiento en 

cuanto a la actuac16n de los testigos: 

11 Cuando el testigo deje de contestar algún punto 

o haya incurrido en contradicci6n, o se haya expresado con 

ambigUedad 1 pueden las partes llamar lA AtP.nci6n del juez 

para que éste, si lo estima conveniente exija al testigo 

la aclarac16n oportunaº, 

En el caso de que el testigo incur·ra en falsedad de 

declaraci6n en cualquier materia, se invalide su testimo

nio, independientemente de la responsabilidad penal que 

tiene, el declarar !alsamente ante una autoridad • 
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e o N e L u s I o N E s. 

·1.~ Al nacer la comunicaci6n escrita, se origina la. nec~ 

sidad de haber constar en una forma fehaciente cual-

quier pacto o acto jurídico. De este manera se otorga 

al hombre seguridad, orden y tranquilidad. La fe pú-

blica evolucion6 desde la nparlci6n de los escribanos 

hasta la consolidaci6n universal del notariado. 

2.-Los Aztecas no tenían redatnrios Públicos. Fue cuando 

los espafioles llegaron a Mfixico que se lnstituy6 la-

utilizac16n de los Escribanos para dejar constancia -

de los actos más trascendentales de la vida de los-

Conquistadores, como descubrimientos o adquisiciones. 

Los empleos o funciones públicas eran vendidos 

por el Rey de Espaffa, por lo que antes no existía -

examen alguno para obtener el Fiat o investidura pa

ra poseer la Fe PGblica. 

3.- La Fe Pública es un atributo del Estado,que tiene en 

virtud del ius Imperium y ejercida a trav~s de los -

6rganos estatales y del notariado, adem's de aquellas 

otras personas que 1 a pesar de no estar expresamente-

dispuesto en algún ordenamiento jurldico 1 la otorgan 

por ea! ser necesario dentro de sus runciones o act~a 

clones. 



4.- Además de los Notarios y Corredores Pfiblicos, cuya 

principal func16n, esencia de su labor, es la de 2 

torgar fe pública en los innumerables actos en que 

intervienen, existen otros fedatarios públicos, t~ 

les como el Juez del Registro Civil, Interventor -

de la Secretaría de Gobernaci6n, Secretarios Actu! 

rios, Not!ficadores, Ejecutores de los Juzgados,

Secretarios de Acuerdos, Presidente Municipal, Si~ 

dico Municipal, Cepit~n de Buque, que aun~ue no se 

encuentren facultados expresamente en ningún orde

namiento jur!dico, por simple deducci6n, se obser

va que s! posee la fe, y es tan válida como la de 

aquéllos a quienes s! se les faculta. 
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5.- Las Leyes Respectivas mencionan que lós Jueces de 

Primera Instancia, los Secretarios de Relaciones- -

Exteriores y los C6nsules, actuarfin s6lo en los -

casos que no haya autoridad notarial o Juez del R~ 

gistro Civil o Ministerio PGblico para dar Fe pG-

blica, en el lugar donde se localicen estos funcio

narios. Pero, aunque por suplencia, le otorgan, al

igual que los demás por lo que st son ~edetarios -

p6blicoe. 
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6.- Él Ministerio PGblico y la Policía Judicial son F~ 

datarios Públicos, ye que adem~s de existir ordena

miento jur!dico que as! lo dice expresamente, el art. 

265 del C6digo de Procedimientos Penales, y en dive~ 

ses actuaciones as! lo asientan, en el fondo, al va

lidar o hacer constar hechos con fuerza pública, t~m 

bién corroboran la posesi6n de tan preciado atributo. 

1.- Los testigos, que son parte trascendental en la ce

lebraci6n de ciertos actos jurídicos, ye que su omi

si6n pudiere invalidar éstos, también tienen,por c~n 

tenido de tunci6n, la fe o reconocimiento pleno de -

su dicho o testimonio en los casos marcados as! por 

la ley, en el otorgamiento de los testamentos priva

dos y militares. 

e.- Es necesaria, lo modlflcoci6n de los reglamentos o 

legislaciones correspondientes, en el sentldó de m~n 

clonar en forma clara y precisa a las personas fac~l 

todas para ser fedatarios, y as! evitar confusiones 

dentro de la doctrina, abogados postulantes, funcio

narios judiciales, funcionarios adminintrativos y -

pGblico en general. 



10.- La Fe PGblica es figura indispensable para el hom

bre en su desarrollo y alcance de objetivos, ya -

que otorga la confianza en las instituciones, en -

los actos jur!dicos y precisa el alcance valorati

vo que otorga el Estado a la actueci6n de algunos

de sus miembros funcionales y a los particulares a 

quienes es necesario dotarles de t'an fundamental-

misi6n. 
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