
 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LIBRO 

  



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
NOMBRE DE LA MATERIA   

DERECHO NOTARIAL 

 

LICENCIATURA 

DERECHO 

 

CUATRIMESTRE 

SÉPTIMO 

 

 

 

 

 

 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 3 

 

Marco Estratégico de Referencia 

ANTECEDENTES HISTORICOS 

 

Nuestra Universidad tiene sus antecedentes de formación en el año de 1979 con el inicio de 

actividades de la normal de educadoras “Edgar Robledo Santiago”, que en su momento marcó un 

nuevo rumbo para la educación de Comitán y del estado de Chiapas. Nuestra escuela fue fundada 

por el Profesor de Primaria Manuel Albores Salazar con la idea de traer Educación a Comitán, ya 

que esto representaba una forma de apoyar a muchas familias de la región para que siguieran 

estudiando. 

 

En el año 1984 inicia actividades el CBTiS Moctezuma Ilhuicamina, que fue el primer bachillerato 

tecnológico particular del estado de Chiapas, manteniendo con esto la visión en grande de traer 

Educación a nuestro municipio, esta institución fue creada para que la gente que trabajaba por la 

mañana tuviera la opción de estudiar por las tarde. 

 

La Maestra Martha Ruth Alcázar Mellanes es la madre de los tres integrantes de la familia Albores 

Alcázar que se fueron integrando poco a poco a la escuela formada por su padre, el Profesor 

Manuel Albores Salazar; Víctor Manuel Albores Alcázar en septiembre de 1996 como chofer de 

transporte escolar, Karla Fabiola Albores Alcázar se integró como Profesora  en 1998, Martha 

Patricia Albores Alcázar en el departamento de finanzas en 1999. 

 

En el año 2002, Víctor Manuel Albores Alcázar formó el Grupo Educativo Albores Alcázar S.C. 

para darle un nuevo rumbo y sentido empresarial al negocio familiar y en el año 2004 funda la 

Universidad Del Sureste. 

 

La formación de nuestra Universidad se da principalmente porque en Comitán y en toda la región 

no existía una verdadera oferta Educativa, por lo que se veía urgente la creación de una institución 

de Educación superior, pero que estuviera a la altura de las exigencias de los jóvenes que tenían 

intención de seguir estudiando o de los profesionistas para seguir preparándose a través de 

estudios de posgrado. 

 

Nuestra Universidad inició sus actividades el 18 de agosto del 2004 en las instalaciones de la 4ª 

avenida oriente sur no. 24, con la licenciatura en Puericultura, contando con dos grupos de 
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cuarenta alumnos cada uno. En el año 2005 nos trasladamos a nuestras propias instalaciones en la 

carretera Comitán – Tzimol km. 57 donde actualmente se encuentra el campus Comitán y el 

Corporativo  UDS, este último, es el encargado de estandarizar y controlar todos los procesos 

operativos y Educativos de los diferentes Campus, Sedes y Centros de Enlace Educativo, así como 

de crear los diferentes planes estratégicos de expansión de la marca a nivel nacional e 

internacional. 

 

Nuestra Universidad inició sus actividades el 18 de agosto del 2004 en las instalaciones de la 4ª 

avenida oriente sur no. 24, con la licenciatura en Puericultura, contando con dos grupos de 

cuarenta alumnos cada uno. En el año 2005 nos trasladamos a nuestras propias instalaciones en la 

carretera Comitán – Tzimol km. 57 donde actualmente se encuentra el campus Comitán y el 

corporativo UDS, este último, es el encargado de estandarizar y controlar todos los procesos 

operativos y educativos de los diferentes campus, así como de crear los diferentes planes 

estratégicos de expansión de la marca. 

 

 

MISIÓN 

 

Satisfacer la necesidad de Educación que promueva el espíritu emprendedor, aplicando altos 

estándares de calidad Académica, que propicien el desarrollo de nuestros alumnos, Profesores, 

colaboradores y la sociedad, a través de la incorporación de tecnologías en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  

  

VISIÓN 

 

Ser la mejor oferta académica en cada región de influencia, y a través de nuestra Plataforma 

Virtual  tener una cobertura Global, con un crecimiento sostenible y las ofertas académicas 

innovadoras con pertinencia para la sociedad. 

 

VALORES 

 

• Disciplina 

• Honestidad 

• Equidad 

• Libertad 
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ESCUDO 

 

El escudo de la UDS, está constituido por tres líneas curvas que nacen de 

izquierda a derecha formando los escalones al éxito. En la parte superior está 

situado un cuadro motivo de la abstracción de la forma de un libro abierto.  

 

 

 

 

 

 

 

 

ESLOGAN 

 

“Mi Universidad” 

 
 

 

 

ALBORES 

 

 

 

Es nuestra mascota, un Jaguar. Su piel es negra y se distingue por ser 

líder, trabaja en equipo y obtiene lo que desea. El ímpetu, extremo 

valor y fortaleza son los rasgos que distinguen. 
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Nombre de la materia                                        

Derecho Notarial  

Objetivo de la materia: Los Alumnos Tendrán Conocimientos En El Ámbito Del 

Derecho Notarial. 
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UNIDAD I 

1.1 Evoluciones del notariado en general 

 

ANTECEDENTES HISTORICOS DEL NOTARIADO 

 

Es imperante señalar el antecedente histórico del notariado en razón de que constituye el 

primer paso para comprender el recorrido histórico que dio origen a esta figura, para lo 

cual y con aras de una comprensión y explicación sencilla, la dividiremos en tres, siendo 

estas las siguientes etapas: 

 

• Época antigua 

• Edad media 

• Época moderna 

 

Época Antigua 

Esta etapa se extiende aproximadamente desde el siglo XIII a.C. hasta la caída del Imperio 

de Occidente en poder de los visigodos, osea la ocupación de Roma en el año 476, que 

marca el comienzo de la Edad Media. 

 

Antes de la invención de la escritura alfabética, los actos se celebraban verbalmente, ya 

sea en presencia de testigos, o mediante ceremonias destinadas a perpetuar la memoria 

de los mismos, aunque…hoy en día, se sigue utilizando entre algunos clanes. 

 

Pero a medida que evolucionaron las civilizaciones, los contratos verbales fueron 

sustituidos por la expresión escrita, y con la aparición de estos documentos surgieron 

también distintos funcionarios encargados de la redacción de los mismos. 

 

En el estudio de esta primera etapa, vamos a referirnos a algunos de los principales 

pueblos de la antigüedad, que han tenido más influencia en la legislación latina. 

Por lo que haremos referencia a: 

1- La civilización hebrea, 

2- La civilización egipcia, 
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3- Los romanos 

 

Henbreos 

Entre los hebreos, existían varias clases de Scribae, de los cuales se destacan los 

siguientes; 

 

-Los Escribas del Rey, que tenían como función autentificar los actos del Rey; 

-Los Escribas de la Ley, cuyo cometido era interpretar los textos legales con toda pureza 

y fidelidad, dando lectura de los mismos ante el pueblo y aplicándolo a los casos prácticos. 

-Los Escribas del pueblo, conocedores de las leyes y las costumbres, asesoraban a los 

ciudadanos que los requerían, y redactaban los documentos en que constaran las 

concepciones que éstos necesitaban otorgar, tales como contratos de matrimonio, ventas, 

arrendamientos, etc. 

-Los Escribas del Estado, que ejercían funciones de secretarios y escribanos del Consejo 

de Estado, de los Tribunales y de todos los establecimientos públicos. Ellos eran los 

únicos que tenían derecho de poner sello público sobre las leyes, las sentencias de los 

Tribunales y los actos de los particulares que debían adquirir autenticidad para poder 

ejecutarse. 

 

La civilización egipcia 

 

En la sociedad egipcia los Escribas eran los encargados de la redacción del documento, 

pero este documento carecía de autenticidad; para que la tuviera debía recurrirse al 

Magistrado, el cual autenticaba lo redactado por el Escriba por medio de un sello que 

imprimía. La actuación del Escriba se cumplía generalmente mediante el uso de tablillas de 

arcilla humedecidas en las que éste iba grabando mediante la utilización de palillos 

especiales, los caracteres cuneiformes, típicos de la escritura. Quienes lo habían solicitado 

estampaban su sello personal en conformidad con el mismo. 

 

Los romanos 
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En Roma la función notarial existió desde los primeros tiempos pero no estuvo a cargo de 

una sola persona sino que la misma se atribuyó a distintos funcionarios. 

Dentro de este período es posible constatar la existencia de: 

- Los jurisconsultos 

- Los notarios como ya conocemos 

- Los tabularios 

- Los tabeliones 

 

Los jurisconsultos: Eran aquellas personas señaladas por su alta jerarquía intelectual, y 

ante los cuales se recurría en busca de asesoramiento en el grado de máxima profundidad; 

se trata de personas conocedoras del derecho, a quienes se consultaba. 

 

Los Tabularios: Eran funcionarios del Estado de carácter municipal, encargados de llevar 

las cuentas y guardar los archivos de una ciudad. Por la importancia de su función 

asesoraban también a los ciudadanos sobre sus derechos y obligaciones. 

 

Los Tabeliones: Eran profesionales con carácter privado que redactaban y conservaban 

testamentos o instrumentos que se les encomendaba. Eran verdaderos escribas públicos, 

tenían algunos conocimientos jurídicos. Podemos decir que estamos ante los verdaderos 

antepasados del notario moderno. 

 

Edad Media 

Con la caída del Imperio de Occidente en el año 476, da comienzo una nueva época 

llamada Edad Media (siglos V y XV). 

Es la época que se caracteriza por la falta casi completa de datos sobre la evolución de la 

Institución Notarial; la Caída de Occidente trae como consecuencia la desaparición del 

notariado tal como se había constituido en la civilización romana. 
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Época Moderna 

La época posterior a la Edad Media se caracteriza por presentar un notariado 

desarrollado en los países de origen latino, y poco evolucionado en los países de origen 

Sajón. La primera Ley Orgánica Notarial que encontramos es la Ley Francesa del año XI 

de la Republica, 16 de marzo del 1803. 

 

 

1.2 El Notario y la Fe Pública  

  

Para comprender el tema del Notariado, es importante saber a qué se le atribuye o quien 

es el Notario, para tales efectos, nos remitimos en primer plano a nuestra legislación para 

tener el primer acercamiento: 

 

La Ley del Notariado para el Estado de Chiapas, define el concepto citado de la siguiente 

manera, cito: 

 

Articulo 9.-Notario es el profesional del derecho al que el Ejecutivo otorgó la patente, 

para el ejercicio de la función del notariado, quien esta investido de fe pública para 

autenticar y dar forma, conforme a las leyes, a los instrumentos en que se consignen actos 

y hechos jurídicos. 

 

Cabe destacar que la citada ley tiene su sustento Constitucional Mexicano, misma que a 

continuación se cita: 

 

“Artículo 121. En cada entidad federativa se dará entera fe y crédito de los actos públicos, 

registros y procedimientos judiciales de todas las otras. El Congreso de la Unión, por 

medio de leyes generales, prescribirá la manera de probar dichos actos, registros y 

procedimientos, y el efecto de ellos, sujetándose a las bases siguientes:” 

 

I.  Las leyes de una entidad federativa sólo tendrán efecto en su propio territorio y, 

por consiguiente, no podrán ser obligatorias fuera de él. 
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II.  Los bienes muebles e inmuebles se regirán por la ley del lugar de su ubicación. 

 

III.  Las sentencias pronunciadas por los tribunales de una entidad federativa sobre 

derechos reales o bienes inmuebles ubicados en otra entidad federativa, sólo tendrán 

fuerza ejecutoria en ésta, cuando así lo dispongan sus propias leyes. 

 

Las sentencias sobre derechos personales sólo serán ejecutadas en otra entidad 

federativa, cuando la persona condenada se haya sometido expresamente o por razón de 

domicilio, a la justicia que las pronunció, y siempre que haya sido citada personalmente 

para ocurrir al juicio. 

 

IV.  Los actos del estado civil ajustados a las leyes de una entidad federativa, tendrán 

validez en las otras. 

  

V.  Los títulos profesionales expedidos por las autoridades de una entidad federativa 

con sujeción a sus leyes, serán respetados en las otras.” 

 

En ese sentido, se desprende que el Notario es la persona profesional embestida de fé 

publica que se encarga de recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, 

redactando los instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservar 

los originales de estos y expedir copias que den fe de su contenido.  

 

Cabe destacar que, en México, de acuerdo a la legislación el notario debe ser un 

profesional del derecho, mientras que en Estados Unidos no es necesario, además que de 

manera general en Estados Unidos no tiene la misma importancia el notario que en 

México, aquí los notarios están dotados de fe pública lo que da certeza y seguridad 

jurídica a los actos y hechos jurídicos, es así como los notarios tienen gran relevancia en 

México y no tanta en Estados Unidos. 
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1.3 Funciones del Notario  

 

La función notarial la define la ley. Es pública, autónoma y libre. Al ser de interés público, 

en conjunción con las instituciones, procuran condiciones para garantizar un ejercicio 

profesional, independiente, imparcial y autónomo del notario, mediante la fe pública.  

La función se materializa con todas aquellas que siendo de orden público, competen al 

notario, como son dar formalidad a los actos jurídicos, dar fe de los hechos que le 

consten, tramitar procedimientos no contenciosos.  Asimismo, aquellas otras derivadas de 

manera indirecta al contenido de la ley, como es la contribución del notario al desarrollo 

económico. En su conjunto pueden ser consideradas parte de la función notarial de 

primera generación. A los casos que la ley encomienda al notario, han surgido adiciones a 

diversas legislaciones, sumando la encomienda de tramitar procedimientos informales en 

materia de mediación y arbitraje, que constituyen la función notarial de segunda 

generación. Finalmente, la función notarial se ha enriquecido con nuevos roles que el 

notario desempeña, propios de los nuevos tiempos, como son las relativas al medio 

ambiente, el consumo, las modernas tecnologías, los derechos fundamentales, entre otros, 

y que conforman la función notarial de tercera generación. 

 

La función del notario de primera generación. 

Es función del notario la aplicación del derecho. Enlaza el hecho con la norma, y así, al dar 

formalidad a los actos jurídicos, realiza su función preponderante. La aplicación del 

derecho notarial es un silogismo, enfatiza Carral y de Teresa. El hecho como premisa 

menor; la norma, premisa mayor; y la aplicación de la norma, la conclusión. 

La función de dar formalidad al acto jurídico, conlleva en su formación, la ratificación de 

las partes. De ésta, se deriva una doble lectura filosófica: el notario se constituye en 

vínculo entre el hombre y la ley, y en ese espacio le otorga profundidad a lo que era una 

voluntad superficial de las partes. El notario de en medio, que se aleja de los extremos de 

posibles voluntades viciadas del hombre y de los excesos en la aplicación de la ley. En la 

justa medianía aristotélica que todo salva, en tanto que el defecto como el abuso todo 

daña. La medianía es virtud ética del notario. La profundidad es darle, mediante el lenguaje 

jurídico, forma y sustento legal al documento notarial. La medianía filosófica es la 
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imparcialidad legal. El deber ser aristotélico se traduce en garantía jurídica en el mundo 

del ser.  

La imparcialidad significa que el notario no es juez ni es parte en el contrato. No existe, 

por disposición legal, prevención a favor o en contra. En la práctica consiste en un no 

hacer, en un deber de abstención. Si el notario se alejara de su posición intermedia, 

cediendo al poder de alguna de las partes, no sólo se perdería la garantía del orden 

contractual, sino dejaría en la práctica de ser notario. Es función del notario la elaboración 

de actas. A petición de parte, el notario hace constar hechos bajo su fe, y al igual que la 

escritura, lo hace constar en folios. A la tarea sustantiva de elaboración de escrituras se 

suma la elaboración de actas notariales, esto es, a la formalidad de los actos jurídicos se 

agrega dar fe de hechos que le consten. Actos y hechos constituyen casi totalidad del 

quehacer cotidiano del notario. Los hechos, en términos de cosas que suceden, requieren 

por rogación que el notario haga constar acontecimientos o sucesos y así conservarlos 

como precedentes. Estos pueden referirse, en estricto sentido, a hechos propios o ajenos 

a la voluntad del hombre. La dación de fe de hechos que le consten al notario tiene un 

alto valor jurídico. Lo eleva a la calidad de instrumento público para todos sus efectos 

legales. El acta notarial interesa al derecho, en razón de su existencia misma, su valor 

probatorio, y eficacia del documento, tanto su aspecto formal corno contenido. Los 

hechos materiales, siendo patentes, no tienen problemas de acreditación. Una vez que son 

del interés del derecho notarial, los recoge, describiendo su existencia, con las 

particularidades que le corresponden. Los hechos de dación de fe notarial refieren 

circunstancias de espacio y tiempo. Cuando el notario está presente en el lugar específico 

(espacio), da fe de lo que se exterioriza o expresa (tiempo), y en ese momento el hecho 

adquiere forma. El acta es prueba documental en todo el tiempo, pues el hecho, al ser 

reproducido, adquiere valor jurídico al pasar por la fe notarial. Con ello, el pasado 

material se vuelve presente formal. Y el acta, corno prueba constituida, lo convierte a su 

vez en hecho susceptible de hacerse valer en el futuro. Debernos tener presente que el 

documento público por sí solo no es hecho probatorio, a diferencia del documento 

privado. No basta alegar su existencia, se requiere del testimonio que al transcribirse del 

protocolo (documento matriz) y ser autorizado definitivamente, puede ser título 

ejecutivo.  
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La eficacia del acta notarial, como documento público, tiene su origen en el derecho 

notarial mismo. Surgieron a la par, pues como refiere Nuñez Lagos, desde el siglo XV, las 

funciones documentales de los jueces de la jurisdicción ordinaria pasaron al notariado. 

Desde entonces la historia del documento notarial es la historia de su lucha por la 

autenticidad de su contenido, en la esfera de los hechos.19 Verdad impuesta por el 

notario.  

El notario, en la fe de hechos narra lo que ve y percibe. Se sustenta en su percepción 

sensorial. Es un manifiesto de la realidad. Existe la evidencia, que para el sistema 

anglosajón es sinónimo de prueba. Evidente es lo que al derecho latino es probate. Lo que 

es evidente no requiere probarse, se afirma en la ciencia jurídica. Es función del notario 

conocer de asuntos no contenciosos.  

¿Cuál es su espacio de competencia? La competencia es aptitud. Más aún, idoneidad; e 

implica una distribución de funciones jurídicas, por materia o territorio. El notario es 

competente para ejercer funciones propias del notariado, dando formalidad a actos 

jurídicos (escritura pública) y dando fe de los hechos que le consten (acta notarial); pero 

también es competente para conocer de procedimientos no contenciosos, por 

disposición legal. 

 El primer deslinde, por tanto, es respecto a todos aquellos asuntos que se ventilan en 

juzgados. En su delimitación roza con el concepto de jurisdicción voluntaria. El debate es 

meramente conceptual, ante el reclamo de excluir el término jurisdicción voluntaria, pues 

en sentido estricto, la referencia a una jurisdicción no es propia de la naturaleza notarial. 

Jurisdicción, en su raíz latina, refiere la acción de decir o proclamar el derecho, y aunque 

tiene diversas connotaciones provenientes de posturas doctrinales, se entiende como una 

facultad de un órgano de gobierno para administrar justicia. Si la potestad de resolver 

litigios es exclusiva de la función juzgadora, es dable omitir el término jurisdicción no 

contenciosa en la función notarial, y en su lugar, como desde un par de décadas se ha 

planteado, sustituirlo por competencia notarial en asuntos no contenciosos. Recordando 

a Camelutti, cuando refiere las tres palabras que resumían la actividad del jurista, en la 

antigua Roma: postulare, propia del litigante; respondere, relativa al defensor; y cavere, es 

aplicable a la figura actual del notario, que siendo precavido, previene riesgos o conflictos 

legales. Por ello es la función jurídica más alta y hermosa, afirma Ignacio M. Allende.El 

notario no conoce de contiendas. Contender es lidiar, disputar, contraponer. Lejano de la 
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arena de las contradicciones, no es parte en el litigio, ni son sometidos a su fallo los 

altercados.  

El derecho notarial es preventivo, contribuyendo a evitar conflictos ínterindividuales, y 

con ello realiza una aportación relevante a la sana convivencia social. Las 

incompatibilidades entre particulares (al interés de uno, se antepone la resistencia del 

otro) se evitan de manera continua en el espacio notarial donde se escucha, interpreta y 

aconseja para conciliar intereses y plasmarlas en el contrato; que en otra circunstancia 

derivarían el inicio de demandas legales, y con ello la configuración del presupuesto 

procesal por antonomasia, al que se refería el maestro Niceto Alcala-Zamora. La 

prevención en sede notarial y el desahogo del conflicto en sede judicial al final tienen 

puntos de coincidencia si consideramos la expresión del procesalista Piero Calamandrei, 

en el sentido de que para el logro positivo de un litigio habrá que tener razón, saberla 

exponer y encontrar quien la entienda. Es función del notario contribuir al desarrollo 

económico, y aun cuando no está asignada en específico por la ley, si lo es de manera 

indirecta, por la naturaleza propia de la competencia notarial. Lo hace en diferentes 

planos, al proteger el patrimonio de las personas; al darle certidumbre jurídica a las 

transacciones comerciales; al responder civilmente por daños patrimoniales en caso de 

negligencia en su intervención en contratos; al evitar litigios innecesarios; al auxiliar a la 

autoridad en la recaudación fiscal; al asesorar a los particulares que requieren sus 

servicios respecto a los negocios más convenientes en términos de costos fiscales; entre 

otros. La importancia de la función notarial crece en la medida en que la actividad 

contractual se vuelve compleja. En la sociedad contemporánea el tráfico comercial es más 

dinámico y con reiterada atipicidad. Existe la convicción de que si en un contrato se 

requiere de la participación de una persona con facultades para ejercer funciones públicas, 

la idoneidad recae en la figura del notario. Al crear los instrumentos públicos adecuados 

advierte su utilidad para con la autoridad y resuelve una necesidad de interés social.  

 

La función del notario de segunda generación. 

Es función del notario tramitar procedimientos de mediación. Junto al arbitraje, podemos 

considerarlas como funciones notariales de segunda generación. Con ello se realiza una 

actividad diferente a la que a lo largo de la historia se ha registrado. Es una función alterna 

al derecho. Ante conflictos legales, materia de los órganos jurisdiccionales, el notario 
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ofrece soluciones pacíficas informales. No solo el juez tiene la potestad para resolver 

conflictos legales, pues existen vías alternas en las que el notario tiene facultades para 

participar en procedimientos de mediación. El notario en su función de mediador, cuida la 

equidistancia, facilita la comunicación entre las partes en conflicto y resuelve de fondo los 

diferendos, de manera informal. No aplica la ley, pues resuelve sin necesidad de fundar en 

derecho. Lo importante es la autocomposición, esto es, la voluntad conciliatoria de las 

partes. Solo facilita que las partes rescaten la posibilidad de ser entre ellos, sin autoridad 

de por medio, para resolver del fondo los diferendos. Quien generaron el conflicto, son al 

final quienes lo resuelven. La capacidad para la lucha es similar a la capacidad de avenirse. 

El notario-mediador solo facilita la oportunidad de cambio de actitudes rijosas para que, al 

conciliarse, inicien una nueva etapa en sus vidas, lejanas de rencillas. La función mediadora 

es relativamente nueva en el ámbito notarial y su desarrollo ha establecido las bases de lo 

que constituye un derecho notarial alternativo. La administración de conflictos requiere 

de toda una técnica, pues en el choque de intereses, se mezclan emociones y 

sentimientos. Mediar es una tarea que requiere capacitación, al margen del conocimiento 

jurídico. El notario realiza funciones de arbitraje comercial. Al igual que la mediación, 

diversas legislaciones locales refrieren la facultad de tramitar procedimientos de arbitraje, 

que en la práctica se refieren fundamentalmente a contratos internacionales en los que las 

partes expresan su voluntad de sujetarse a dicho procedimiento en caso de conflictos 

comerciales. Al igual que la mediación, se trata de vías informales al margen de la 

participación de autoridades jurisdiccionales y en las que se preserva el principio de 

autonornia de la voluntad. La norma jurídica otorga una doble función: ser notario que 

cuida el cumplimiento de las formalidades legales; y mediador o árbitro, que actúa en la 

informalidad. En uno, actúa en representación del Estado; en otro, en representación de 

las partes. Estamos ante una posición del notario de cara a la globalización. La función se 

advierte ahora con toda la fiexibilidad, pues el notario no se desempeña cumpliendo con 

las formalidades legales, sino en el espacio de la informalidad, en el dorso de la moneda, 

realiza tareas trascendentes que allanan diferendos en el creciente flujo comercial. El 

arbitraje en sede notarial rescata las antiguas costumbres comerciales anteriores a la 

codificación del derecho, como el principio pacta sunt servanda en el que el comerciante 

es congruente en los hechos con la palabra dada y con ello hace honor a su oficio y a su 

persona. La historia del arbitraje es tan larga como la del derecho notarial. Desde el 
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medievo, en las Siete Partidas, los españoles refeóan este quehacer similar al de los Jueces 

avenidores y en ambos casos las partes los designaban para solucionar desavenencias 

mediante la emisión de un laudo. El arbitraje privado internacional advierte que ante los 

posibles conflictos de leyes en el espacio, no es necesario resolver cuál es el derecho que 

debe aplicarse en caso de incumplimiento a lo pactado (el del lugar donde se acordó el 

contrato o donde se incumplió su contenido) sino, sin requerir la participación de la 

autoridad, el notario resuelve, en su carácter de árbitro, sin el sustento de ley alguna. 

Tanto en lo interno como lo internacional, el arbitraje notarial contribuye a facilitar el 

tráfico mercantil, ante la excesiva formalidad legal propia del derecho mercantil. Los 

sistemas jurídicos, con toda su tradición, ha tenido una creciente dificultad para regular 

los actos de comercio. El desarrollo de las nuevas tecnologías han rebasado la posibilidad 

de que la autoridad dirima todos los conflictos de intereses comerciales. La cultura 

juódica tradicional ha resultado rígida, ante la visión práctica de las operaciones 

trasnacionales. El notario no sustituye funciones. Al quehacer jurídico se suma la solución 

informal de conflictos mercantiles, pues siendo perito en derecho, también es 

concertador de voluntades. Como notario, es profesional del derecho; como árbitro, es 

conocedor de usos y costumbres mercantiles. El planteamiento teórico del arbitraje en 

sede notarial ha venido desarrollándose en los últimos tiempos, aún y cuando la práctica 

avanza a paso lento. Es un nuevo espacio que promete desarrollo.  

 

La función del notario de tercera generación. 

El notario desarrolla funciones en materia de auxiliar de la autoridad, contribuyendo al 

mantenimiento del orden jurídico. Lo hace en diversas vertientes. Con la administración 

de justicia en la prevención de conflictos, bajo la expresión española "Notaría abierta, 

juzgado cerrado". Al escuchar, orientar y asesorar; los usuarios logran los negocios más 

adecuados. La certeza y seguridad jurídica derivadas de la participación del notario, 

aseguran normalidad en las actividades mercantiles consecutivas. Es una forma de aportar, 

también, al criterio de otorgar a cada quien lo suyo, sustento de la justicia. Derivado del 

acto notarial, las partes tienen la percepción de que se respetaran sus bienes, propios de 

la transacción comercial, y que sabrá comportarse respecto a los bienes ajenos. Es la 

certeza moral la que da tranquilidad y paz a las personas. Y en ello radica el origen mismo 

del derecho. El notario, en ejercicio de sus funciones, contribuye a la seguridad jurídica, y 
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con ello, a un orden social, tan eficaz como justo. El notario es auxiliar de la autoridad 

fiscal mediante la recaudación. El procedimiento por el cual el Estado percibe ingresos 

fiscales no es exclusivo de la autoridad hacendaría, pues en casos como éste es delegable. 

Así, el notario apoya el propósito elemental para que el sector público esté en posibilidad 

de sostener su gasto. El pago oportuno de las obligaciones fiscales de los contribuyentes 

lo hacen por intermediación del notario, particularmente en las operaciones inmobiliarias. 

La retención y traslado de los derechos e impuestos correspondientes auxilian de manera 

significativa a la autoridad fiscal. La certidumbre de tal actividad la otorga no sólo la 

responsabilidad fiscal que adquiere el notario al participar en los procedimientos de 

recaudación, sino que los gremios notariales tienen previsto, por disposición legal, la 

existencia de fondos de garantía como instrumentos para responder subsidiariamente de 

la actuación de sus colegiados. La función notarial de creación del derecho es una 

vertiente que ha sido planteada en el gremio. En el Congreso de Atenas, se subrayó este 

rol que forma parte de la naturaleza del notario. Lo hace "cuando solicita regular las 

relaciones jurídicas de derecho privado a través de la elaboración de actos auténticos, 

vinculantes para las partes y oponibles a terceros, algunos dotados de fuerza ejecutiva". La 

experiencia notarial, asimismo, ha sido factor para el planteamiento formal del gremio a 

los órganos legislativos para la creación o perfección de ordenamientos jurídicos relativos 

al derecho privado en el espacio no contencioso. El notario, siendo aplicador del derecho, 

conoce de manera directa los alcances reales de las normas jurídicas, en términos de su 

eficacia. Las interpreta y realiza. En su ejercicio práctico tiene una posición privilegiada 

pues es el primero en conocer, por ejemplo, las nuevas disposiciones legales relativas a su 

competencia y advertir sus alcances. De manera ordinaria surgen propuestas de 

proyectos de reformas o adiciones a cuerpos jurídicos, producto del trabajo de los 

gremios notariales y que al ser receptivo el legislador, se logran aportaciones significativas 

a la mejora jurídica en el contexto local. El alcance es mayor, cuando se trata de 

aportaciones al ordenamiento supranacional, pues existen colaboraciones específicas para 

adecuar instrumentos legales que requieren homologación entre diversos países. El 

notario tiene una función en la defensa de los derechos humanos. Lo hace de manera 

natural y continua en la medida en que previene conflictos. El derecho de igualdad está 

presente en la actividad contractual, en la que las partes adquieren derechos y contraen 

las obligaciones, y en las que el notario ejerce una posición imparcial ante las partes e 
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independiente ante la autoridad. El concepto jurídico de igualdad adquiere vigencia al 

eliminarse en la función notarial de toda diferencia entre las partes en razón de su 

religión, raza, posición social o cualquiera otra que afecte el trato digno que merecen 

como los contratantes, en su carácter mismo de seres humanos. La igualdad es 

consubstancial a las partes en su situación de personas. El derecho a la libertad está 

presente de manera objetiva pues las personas, al realizar actos jurídicos en sede notarial, 

lo hacen en ejercicio de su potestad para realizar actos trascendentes a partir de lo que el 

notario jurídicamente asesora. En la relación contractual, las partes pactan, ejerciendo su 

libertad, producto de su naturaleza de ser humano, y con ello, en cierta medida, cada uno 

se vuelve la posibilidad del otro. Siendo bilateral el contrato, las partes son mutuamente 

dependientes. Una aporta lo que le falta a la otra. Para la fliosofia de la libertad es 

expresión de la dependencia del ser humano. Siendo cada uno individuo único, es 

incompleto, requiere del otro, señala Eduardo Nicol. La contraparte es lo que falta para 

obtener un bien mejor. El contratante siendo libre, elige un bien desechando otro. Elegir 

es desechar. Renuncia a algo en aras de lo preferido. En la libertad no se puede ganar sin 

perder a la vez. En ejercicio de la libertad contractual se opta, renunciando a otra 

posibilidad, y en esa medida libertad es renuncia. La notaria es el espacio donde 

cotidianamente se ejerce la libertad de una o más personas que al exteriorizar su voluntad 

ante el notario, y con apego a la norma jurídica, se producen ciertas consecuencias 

jurídicas. Asimismo, ante notario las personas ejercen día a día su derecho de ejercer de 

forma directa e inmediata de sus cosas. Si una característica del derecho de propiedad es 

su libre disposición, es aquí donde se ejerce a plenitud, cumpliendo con las limitaciones 

que la ley señala. El actuar notarial está vinculado con el ejercicio de la libertad en otras 

vertientes, corno son la libertad de expresión, asociación, laboral y de tránsito. 

 

Son múltiples las funciones que le son conferidas a los notarios, entre ellas podemos de 

menara general señalar lo siguiente: conferir fe pública de los contratos y actos 

extrajudiciales, originados en el marco del derecho privado, de naturaleza civil y mercantil, 

así como para informar y asesorar a los ciudadanos en materia de actas públicas sobre 

hechos, y especialmente de cuestiones testamentarias y de derecho hereditario. 
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Como ya habíamos hecho referencia, la Ley que rige el Notario, y que es aplicable en la 

Entidad, señala cueles son las funciones de los Notarios, y como el objeto de la materia es 

que conozcan la legislación aplicable, nos remitimos para que tenga conocimiento de lo 

que la ley enumera, cito:  

 

Ley del Notariado para el Estado de Chiapas 

 

 

Capítulo II De la Función Notarial 

 

Artículo 10.- La función notarial tiene por objeto hacer constar los actos y hechos 

jurídicos, a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a las leyes.  

Los notarios no percibirán remuneración alguna del erario público. Devengarán los 

honorarios que cobren a los interesados, sujetándose al arancel regional que 

corresponda.  

 

A este efecto, están obligados a expedir recibos en los que se consigne el cobro de sus 

honorarios.  

 

Artículo 1 

1.- La función notarial consistirá en: 

I. Dar formalidad a los actos jurídicos;  

II. Dar fe de los hechos que le consten;  

III. Tramitar procedimientos no contenciosos en los términos de esta ley;  

IV. Tramitar procedimientos de arbitraje o mediación. La primera de estas funciones se 

llevará a cabo observando los requisitos del acto en su formación y autentificando la 

ratificación que de estos hagan los interesados ante su presencia. La segunda, mediante su 

intervención de fedatario del hecho. La tercera y la cuarta, observando las formas y las 

disposiciones legales aplicables, tramitando los procedimientos conforme a la voluntad y 

acuerdo de las partes.  
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Artículo 12.- La función notarial se ejerce en el Estado, por los notarios titulares de una 

notaría de número y por quienes los sustituyan conforme a esta ley. 

 

Artículo 13.- Tratándose de actuación notarial, deberán ejercer sus funciones, dentro del 

distrito judicial que quede comprendida la circunscripción que tenga asignada para tal 

efecto, y que se determinará en el reglamento de esta ley. 

 

 

"NOTARIOS PÚBLICOS. NO SON AGENTES ECONÓMICOS PARA EFECTOS DE LA 

LEY FEDERAL DE COMPETENCIA ECONÓMICA.' (TESIS AISLADA) .-Si se toma en 

consideración, por un lado, que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 70., 10 y 

17 de la Ley del Notariado del Distrito Federal, publicada en el Diario Oficial de la 

Federaci6n el ocho de enero de mil novecientos ochenta, abrogada por la Ley del 

Notariado para el Distrito Federal, publicada en la Gaceta Oficial del Distrito Federal el 

veintiocho de marzo de dos mil, el notario público es aquel funcionario investido de fe 

pública, que realiza como función primordial la de autenticar instrumentos en que se 

consignen actos y hechos jurídicos, esto es, se trata de un fedatario público que, con 

motivo de esa actividad, está facultado para exigir de los interesados los gastos que 

hubiere erogado y cobrar honorarios conforme al arancel correspondiente, pero sin que 

sus fruiciones deban considerarse compatibles, entre otras, con la de comerciante o 

agente de cambio y, por otro, que por agente económico, para los efectos de la Ley 

Federal de Competencia Económica, se entiende aquella persona que participa de manera 

directa en la producción, distribución, intercambio y consumo de artículos necesarios, 

que inciden directamente en la estructura económica de un Estado y que, sin lugar a duda, 

persigue un lucro, se concluye que el citado funcionario, al ser un fedatario público, no 

realiza actos mercantiles o de comercio y, por ende, no es agente económico sujeto a la 

última ley citada. 
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"NATURALEZA JURÍDICA DE LOS NOTARIOS” 

 

Uno de los temas que en el Derecho Notarial mexicano han provocado mayores 

discusiones es la naturaleza jurídica del notario, ya que algunas leyes incluso la del 

Notariado del Distrito Federal en su texto original de 1980, consideran al notario como 

un funcionario público, la Ley del Distrito Federal de 1980 después de su reforma y la 

vigente, al igual que las de algunas entidades, se refieren al notario como licenciado en 

derecho o profesional del derecho. En la jurisprudencia 75/2005 derivada de la resolución 

de la Acción de Inconstitucionalidad promovida por Diputados integrantes de la 

Quincuagésima Sexta Legislatura del Congreso del Estado de Jalisco, el Tribunal Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Nación definió las razones por las que el notario no 

tiene la calidad de servidor público. 

 

 "NOTARIOS. NO SON SERVIDORES PUBLICOS” 

 

Conforme al artículo 108 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se 

reputan como servidores públicos, entre otros, los representantes de elección popular y 

quienes desempeñen un empleo, cargo o comisión en la administración pública. Ahora 

bien, toda vez que el notario actúa por medio de una patente otorgada por el Estado, no 

puede ser considerado servidor público, en atención a que su cargo no es de elección 

popular ni se halla dentro de la administración pUblica estatal o municipal, además de que 

el notario no depende del gobierno o de una entidad paraestatal, ya que si bien actúa por 

delegación del Estado, no está dentro de su organización administrativa ni burocrática.” 

 

1.4 Evolución histórica del notariado en México  

 

La institución notarial no debe a su eficacia y valor a coyunturas o accidentes actuales, 

sino que es producto de una evolución secular y sus antecedentes se fincan en la 

oscuridad de los primeros tiempos de la escritura. 

 

Antecedentes 
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Los orígenes del notariado latino son germánico-romano. Puede decirse que comienza 

con Justiniano en el siglor VI, quien en la denominada Reglamentación Justinianea del 

documento tabeliónico, en las novelas XLIV y LXXIII regula la actividad notarial del 

tabellio, personaje, perito en la escritura y conocedor de las leyes, al que recurrieron os 

ciudadanos, pues el documento redactado por el proporcionaba seguridad jurídica. 

 

En el año 887 el Emperador de Oriente, León VI, El filósofo, en la Constitución CXV” 

Libro del Prefecto” reglamenta la actividad del notario y las cualidades morales e 

intelectuales de los aspirantes a notario. 

En el siglo XIII es sin duda trascendental para el derecho notarial, pues entre los juristas 

glosadores de la universidad de Boloña destacaron los catedráticos Rolandino Passaggeri, 

Salatiel y Raniero de Perugia, quienes por primera vez impartes la catedra  sobre el arte 

notarial y en sus tratados y formularios hacen hincapié en la importancia de la 

sistematización de los conocimientos notariales. 

 

En España, en el mismo siglo XIII, el Rey Alfonso X, el Sábio, realizo una grangtarea de 

recopilación y legislación, primero con el Fuero Real (1255), depues con el Espéculo y 

finalmente con las Sietes Partidas (1270-1280).  

 

Más tarde, en 1512 Maximiliano I de Austria, dicta en ña Ciudad de Colonia la 

Constitucion Imperial sobre le Notariado. En Francia, año de 1803, aparece la Ley del 25 

Ventoso del XI, obra legislativa realizada por Napoleón Bonaparte y considerada origen 

del Notario moderno. Por último la Ley Española de 1862 es de gran importancia para 

América Latina, toda vez que vario paisaes la toman como ejemplo para sus legislaciones. 

 

MEXICO COLONIAL 

Durante toda la Colonia estuvieron vigentes las leyes españolas que regían en Castilla, 

tales como: El Fuero Real, las Siete Partidas, la Recopilación de Leyes, la Novísima 

Recopilación y las Leyes de Indias. Estas últimas no eran sino decretos y cédulas reales 

dictados en forma especial para regular la vida jurídica de la Nueva España y de las 

colonias de América. En aquél entonces a los notarios se les denominaba escribanos 

públicos en sus funciones notariales; escribanos de diligencias, cuando hacían las veces de 
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secretario del juzgado o actuarios del juzgado, quienes daban fe de las actuaciones del juez 

de audiencias y diligencias y escribanos del Oficio de Hipotecas; también había otros 

escribanos con funciones de fedatarios en campos más limitados, por ejemplo, los 

escribanos de entradas y salidas de las cárceles. 

 

MÉXICO INDEPENDIENTE  

El siglo xrx fue sin duda de mucha turbulencia política y social para México y, por 

consiguiente, también para el notariado mexicano. La primera manifestación clara de esa 

casi continua agitación surge en 1810 con el movimiento de Independencia y su 

consumación en 1821 con el establecimiento del Primer Imperio. En menos de cincuenta 

años tuvieron vigencia cuatro constituciones: la de Cádiz en 1812 y después las de 1824, 

1836 y 1857; estallaron guerras fraticidas entre centralistas y federales, liberales y 

conservadores; se dieron dos intervenciones extranjeras: una norteamericana y otra 

francesa; el territorio nacional quedó segregado en poco más de la mitad de su superficie 

por la guerra contra Estados Unidos; se instauró un Segundo Imperio; hubo cuatro 

virreyes y más de cincuenta presidentes. A pesar de todos esos acontecimientos, los 

ciudadanos se sentían seguros de sus propiedades gracias a los notarios. Declarada la 

Independencia, se establece el primer Imperio Mexicano. Continúan aplicándose la 

legislación positiva española, las Leyes de Indias y demás decretos, provisiones, cédulas 

reales, etcétera, promulgados durante la Colonia. Así lo dispuso el Reglamento Provisional 

Político del Imperio Mexicano de 18 de diciembre de 1822. En cuanto al régimen político 

de la República Mexicana, éste fluctuó entre el federalismo y el centralismo. Cuando el 

federalismo era el sistema establecido, la legislación notarial fue estatal; cuando el régimen 

fue centralista, las disposiciones notariales fueron' generales, de aplicación en todo el 

territorio nacional. 
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MEXICO ACTUAL  

En el siglo xx se promulgó y tuvo vigencia la Ley de 19 de diciembre de 1901, por la que 

se crea el Archivo General de Notarías; se instituyen los notarios adscritos; se exige el 

uso del protocolo previamente encuadernado y se le da al notario la categoría de 

funcionario público, quien debe de ser abogado. Ésta quedó abrogada por la Ley del 

Notariado para el Distrito y Territorios Federales de 20 de enero de 1932, la cual 

evolucionó en los siguientes aspectos:  

1. Excluyó a los testigos de la actuación notarial. Por disposición del Código Civil, sólo 

subsistieron los testigos instrumentales en el testamento;  

2. Estableció el examen de aspirante a notario. El jurado se integraba por cuatro notarios 

y un representante del Departamento del Distrito Federal;  

3. Dio al Consejo de Notarios el carácter de órgano consultivo del Departamento del 

Distrito Federal.  

 

Más tarde, el 31 de diciembre de 1945, entró en vigor una nueva Ley del Notariado para 

el Distrito Federal, en que se establece el examen de oposición como medio de acceso al 

notariado. El examen de oposición ha dado magníficos resultados en el Distrito Federal, 

pues la preparación y el nivel académico, técnico y cultural del gremio ha ido en aumento 

cada vez más; su integridad moral es reconocida tanto por autoridades administrativas 

como por ciudadanos. En algunos estados de la República Mexicana, todavía existe el 

derecho del ejecutivo local, de nombrar discrecionalmente a los notarios. En ocasiones se 

hace uso de ese derecho como premio político y no con base en una preparación técnica 

y científica del candidato, con el cuidado de ponderar las buenas costumbres inherentes al 

desempeño de la función notarial. Por fortuna ya son mayoría los estados que aceptan 

como medio de ingreso al notariado el examen de oposición. Con este sistema de acceso 

al notariado, se asegura la continuidad, permanencia y adecuación al mundo moderno. Ley 

del Notariado para el Distrito Federal de 1980. Esta ley ha sufrido varias modificaciones, 

entre las que destacan:  

l.- El establecimiento del protocolo abierto;  

2.-Regula al notario como licenciado en derecho y no como funcionario público;  
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3.-Se creó el "Libro de Registro de Cotejos" para simplificar la realización de actas de 

cotejos.  

 

 

1.5 ETAPA PRECORTESIANA 

 

En esa época no existía la figura del notario, sin embargo, existía un funcionario que se le 

compara con el escriba egipcio, se llamaba Tlacuilo. La función del Tlacuilo, que era la de 

redactar y relacionar hechos así como asesorar a las partes contratantes cuando se 

necesitaba realizar una operación, pero no tenían el carácter de funcionarios públicos ni 

de fedatarios.  

  

El Tlacuilo, era el artesano azteca que dejaba constancia de los acontecimientos por 

medio de signos ideográficos y pinturas, con lo que se guardaba memoria de ellos de una 

manera creíble. El Tlacuilo se basaba en signos y dibujos para plasmar de esta manera los 

acontecimientos que se le presentaban y de este modo subsistían en el tiempo. El Tlacuilo 

es en consecuencia, el antecedente en México de lo que actualmente conocemos como la 

figura del notario.  

  

Un ejemplo de documento confeccionado por un Tlacuilo lo encontramos en la segunda 

parte del Códice Mendocino, denominado "Mapa de Tributos". En este documento se 

anotaban los impuestos o tributos que tenían que pagar los pueblos vencidos y 

subyugados por los aztecas. 

 

1.6 ÉPOCA DE LA CONQUISTA  

 

Durante la época  de  la  Conquista,  Hernán  Cortés  encontrándose  ya  en  tierras 

americanas, solicitó una escribanía del Rey con resultados desfavorables, sin embargo más 

tarde se le otorgó la Escribanía del Ayuntamiento de Asúa, donde practicó las cuestiones 

del Notariado que tanto le atraían, durante un periodo de cinco años. Más tarde en 1512 

Cortés obtuvo una escribanía durante el gobierno de Diego Velázquez en recompensa a 

su valor en el campo de batalla.  
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Cortés sabía del papel que le correspondía desempeñar a los escribanos, ya que conocía 

las leyes que estos aplicaban. Durante la conquista, los escribanos dejaron constancia 

escrita de la fundación de ciudades, de la creación de ciudades, entre otros 

acontecimientos de relevancia para la historia de esa época. Cabe mencionar que entre 

los integrantes de la expedición realizada por Colón, se encontraba Rodrigo de Escobedo, 

escribano del consulado del mar, quien se encargaba de llevar un diario de la expedición, 

registrando el tráfico de las mercancías, hechos sobresalientes y la actividad de la 

tripulación.  

  

Dado que apenas comienza en esta etapa la conquista del continente americano y por 

tanto de lo que después será la Nueva España, no existen actos que puedan registrar los 

escribanos más que actos de guerra y claro que para ser escribano se requería 

autorización de rey de España como es que sucedió con Cortés y es de suponerse que las 

leyes que conocían eran las que regía a España.  

  

Durante esta etapa como podremos darnos cuenta no hay evolución alguna, a 

continuación, iniciaremos al análisis del nacimiento y desarrollo del notariado en México. 

 

1.7 Etapa Colonial 

 

La época colonial nació en 1521 con el fin de la Conquista y la caída de Cuauhtémoc; los 

conquistadores enfocaron sus esfuerzos a organizar la vida política, jurídica, económica, 

así como la religiosa.  

  

En la época colonial, una de las facultades del rey era la de designar a los escribanos por 

ser una de las actividades del estado. En la práctica, los virreyes, gobernadores, alcalde y 

los cabildos hacían uso de esta facultad al designar de manera provisional a los escribanos, 

mientras que el rey los ratificaba. En un principio, existía la compra del oficio, siendo una 

de las formas de ingreso a la escribanía; en efecto, eso continúo durante varias épocas. 
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Los requisitos para ser escribano: ser mayor de 25 años, de buena fama, lego, reservado, 

cristiano, de buen entendimiento, vecino del lugar y conocedor del escribir. Las escrituras 

debían ser realizadas con letra clara, en castellano y en un papel sellado, sin guarismos ni 

abreviaturas contando con la actuación personalizada del notario; tenían también la 

obligación de leerlas íntegramente, dando fe  da  la  firma  de  los otorgantes y de  su 

conocimiento. La escribanía era una actividad privada, el rey señalaba el signo que debía 

utilizar cada escribano.  

  

Había dos clases de escribanos según las Siete Partidas: los de la corte del rey y los 

escribanos públicos; en cambio las Leyes de las Indias señalaron tres tipos: los públicos, 

los reales y los de número.  

  

Para 1792 se construyó el Real Colegio de Escribanos de México; la Academia de 

Pasantes y Aspirantes de Escribanos fue creada un año después, y más tarde, en 1793, la 

Real Audiencia fundó una Academia de Enseñanza Notarial a la que debían concurrir por 

lo menos dos meses por mes los aspirantes a escribanos.  

  

De esta manera se logró una gran evolución notarial por medio de leyes, decretos y 

cédulas, marcando el paso del refinamiento y actualización que día con día requiere la 

institución en comento. 

 

1.8 Época De México Independiente 

 

En el siglo XIX fue sin duda de mucha turbulencia política y social para México y por 

consecuente, también para el notario mexicano. La primera manifestación clara de esa casi 

continua agitación surge en 1810 con el movimiento de Independencia y su consumación 

en 1821 con el establecimiento del primer Imperio. En menos de cincuenta años tuvieron 

vigencia cuatro constituciones; la de Cádiz de 1812 y después las de 1824, 1836 y 1857; 

estallaron guerras fratricidas entre centralistas y federalistas, liberales y conservadores, se 

dieron dos intervenciones extranjeras: una norteamericana y otra francesa; el territorio 

nacional quedó segregado en poco más de la mitad de su superficie por la guerra contra 

Estados Unidos; se instauró un Segundo Imperio; hubo cuatro Virreyes y más de 
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cincuenta presidentes. A Pesar de todos esos acontecimientos, los ciudadanos se sentían 

seguros de sus propiedades gracias a los notarios. 

 

Declarada la Independencia, se establece el primer Imperio Mexicano, continúan aplicando 

la legislación positiva de España, las Leyes de Indias y demás decretos, provisiones, cedulas 

reales, etc, promulgados durante la Colonia. Así lo dispuso el Reglamento Provisional 

Político del Imperio Mexicano de 18 de diciembre de 1822. 

 

En cuanto al Régimen político de la República Mexicana, éste fluctuó entre el federalismo 

y centralismo. Cuando el federalismo era el sistema establecido, la legislación notarial fue 

estatal; cuando el régimen fue Centralista, las disposiciones notariales fueron generales, de 

aplicación en todo el territorio nacional. 

 

El 9 de octubre de 1812 las Cortes Españolas expidieron un decreto sobre Arreglo de 

Tribunales y sus Atribuciones concediendo en sus artículos 13 y 23 a las audiencias, el 

conocimiento de todo lo relativo a la materia de escribanos.  

  

La legislación positiva española, las leyes de Indias, decretos, Provisiones, Reales Cédulas y 

demás que fueron dados durante la colonia continuaron aplicándose en México después 

de la consumación de la independencia, tal y como lo dispuso el Reglamento Provisional 

Político del primer Imperio Mexicano de 10 de enero de 1822 tal y como ya se había 

señalado en párrafos que anteceden. Con el transcurso de los años, se fueron dictando 

nuevas leyes y decretos que paulatinamente fueron separando el derecho español del 

mexicano.  

  

Sin embargo, se fueron dictando nuevas leyes y decretos que paulatinamente separaron el 

derecho mexicano del español. A partir de la Independencia, el régimen político de la 

República Mexicana fluctuó entre el federalismo y el centralismo. Cuando el federalismo 

era  el  sistema  establecido,  la  legislación  notarial  fue  local;  cuando  el  régimen  fue 

centralista,  las  disposiciones  notariales  fueron  generales,  de  aplicación  en  todo  el 

territorio nacional.  
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Bajo la vigencia de la Constitución de 1824, una vez derrocado el imperio y organizada la 

Nación en forma de República Federal; se dictaron algunas disposiciones aplicables a los 

escribanos.  

  

Según el manual del litigante instruido, publicado en México en 1843, los requisitos que se 

exigían a los escribanos eran: Saber escribir, tener autoridad pública, cristiano y de buena 

fama, hombre de secreto, entendedor en tomar las razones de lo que ha de escribir, 

vecino del pueblo, y hombre secular. Para esta época existían tres clases de escribanos 

según la Curia Filípica Mexicana: nacionales, públicos y de diligencias.  

  

  

El Presidente de la República, Porfirio Díaz, promulgó el 19 de diciembre de 1901, la Ley 

del Notariado que entró en vigor el 19 de enero de 1902. Su ámbito de aplicación abarcó 

el Distrito y Territorios Federales. Esta ley dispuso que el ejercicio de la función notarial 

fuera de orden público, conferido por el Ejecutivo de la Unión (Art. 1º.).  

  

Posteriormente en 1910, se inicia el movimiento de Revolución que trajo como 

consecuencia la actual Constitución, promulgada el 5 de febrero de 1917.  

 

1.9 México Contemporáneo 

 

El notario en México a principios del siglo, se estructura y organiza en forma definitiva, a 

diferencia de los siglos anteriores en que la función notarial se regulaba conjuntamente 

con la judicial, razón por la cual, este capítulo se denomina "México Contemporáneo".  

  

Al comienzo del presente siglo México estuvo regulado por la constitución de 1857, que 

establecía un sistema de organización federal y, por lo mismo, el Distrito Federal y cada 

uno de los estados que la integraba, tenían su propia legislación notarial. Posteriormente, 

en 1910 se inicia el movimiento de Revolución que trajo como consecuencia la actual 

Constitución de 1917.  
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Es en el siglo XX cuando la institución notarial funciona como la conocemos actualmente, 

ya que surgen leyes que regulan la materia de una manera más clara en cuanto a su 

organización y funcionamiento. De esta manera se da la estructura y organización en 

México a principios de siglo en cuanto a la materia notarial.  

  

Son tres las legislaciones más relevantes en cuanto a cambios y evolución en materia 

notarial: la ley de 1901, la de 1932 y la de 1946. A continuación se tocarán los puntos más 

relevantes de cada una de ellas.  

  

 

1.10 Ley Del Notariado De 1901 

 

A partir de la Ley de mil novecientos uno, se inicia, primero en el Distrito y Territorios 

Federales y después sólo en el Distrito Federal, en el siglo veinte, la regulación de la 

función notarial de manera sistemática, como función delegada por el Ejecutivo de la 

Unión Federal. De acuerdo con el artículo ciento veintitrés, quedaron reincorporadas al 

Estado las notarías que con cualquier nombre y título, existían en el Distrito y Territorios 

Federales. En ella se reiteró lo que dispuso la Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del 

veintinueve de noviembre de mil ochocientos sesenta y siete, en el sentido de que la 

notaría no era un oficio vendible, por lo que dispuso:  

ART. 128.-Si entre los Notarios hubiere todavía algunos propietarios de oficios vendidos 

por el Gobierno; los manifestarán a la Secretaría de Justicia, sin perjuicio de cumplir con 

las disposiciones que anteceden, para que con la propia Secretaría se arregle la 

indemnización correspondiente. Esta indemnización se hará sólo a los que, teniendo la 

calidad de propietarios cuando se puso en vigor la ley de 29 de noviembre de 1867 

sobrevivan aún y conserven tal carácter, ó bien á aquellos á quienes expresamente les 

haya reconocido el Gobierno el derecho de dominio. La Secretaría de Justicia tomará 

como base para la indemnización, el precio que se pagó al Gobierno cuando enajenó esos 

oficios. 

 

El artículo cuarto de esa Ley, siguiendo el concepto de numerus clausus, determinó que el 

total de notarios, era el de cincuenta en la Ciudad de México, uno en Tlalpan, dos en la 
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Paz, Partido Sur de Baja Califomia, dos en Ensenada, Partido Norte de Baja California, dos 

en Tepic y uno en Santiago Ixcuintla. Sin embargo, dado que en la fecha de iniciación de 

vigencia de la Ley se encontraban en ejercicio notarios y escribanos conforme a la ley de 

mil ochocientos sesenta y siete, la ley en comento dispuso que todos aquellos que 

cumplieran con los requisitos especiales previstos en el artículo ciento veinticuatro de la 

misma serían reconocidos como notarios aunque excedieran de los cincuenta, caso en el 

cual, no podría hacerse ningún otro nombramiento hasta que el número se ajustara a los 

cincuenta previstos en el artículo cuarto, por lo que la numeración de cada notaría sería 

otorgada en el orden cronológico en que cumplieran con los requisitos previstos en el 

artículo ciento veinticuatro, a saber:  

ART. 124.-Los Escribanos que hayan obtenido del Gobierno Federal el correspondiente 

"Fiat" y tengan Notaría abierta en el Distrito ó Territorios Federales, quedarán 

reconocidos como tales Notarios en los conceptos que fija la presente ley, siempre que 

llenen los requisitos siguientes:  

1. Que lo soliciten por escrito ante la Secretaría de Justicia, acompañando su respectivo 

"Fiat", dentro de los treinta días si residen en el Distrito y dentro de noventa, los que 

desempeñen sus funciones en Tepic ó Baja California. Estos términos se contarán desde la 

publicación de la presente ley. En la solicitud debe proponerse, desde luego, fiador idóneo 

para que suscriba el escrito de conformidad, ó certificado de depósito en el Banco 

Nacional; ó títulos de propiedad con certificado de gravámenes para que pueda 

constituirse la hipoteca.  

 

11. Que obtenga de la misma Secretaría el nombramiento que corresponde.  

 

111. Que cumpla con las prevenciones contenidas en el art. 14 de esta ley. Satisfechos 

estos requisitos se procederá conforme al art. 17.  

 

El artículo diecisiete se refería a los lugares donde debía registrarse el nombramiento, su 

publicación así como la nota de "requisitado", que veremos más adelante. El notario que 

estuviera en los supuestos que se han comentado, debía indicar en su oficina su número 

así como que en ella quedaba refundida la notaría o escribanía anterior.' A los notarios y 

escribanos que hubiesen obtenido el "Fiat" del Gobierno Federal pero que no cumplieran 
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con la presentación de la solicitud de nombramiento, en los plazos y en los términos 

previstos en el artículo ciento veinticuatro, se les reconoció la calidad de aspirantes, 

siempre y cuando lo solicitaran y obtuvieran el nombramiento por parte de la Secretaría 

de Justicia dentro de los treinta o noventa días siguientes a la publicación de la ley, según 

si su residencia era en el Distrito Federal o en los territorios de Tepic o Baja California. 

Por tratarse de un servicio público, a fin de que la sociedad contara con el servicio 

notarial, la Ley previó que en aquellos lugares donde sólo existiera un notario, como fue 

el caso de Tlalpan y de Santiago Ixcuintla, a falta de éste o por excusa, la función notarial 

sería desarrollada accidentalmente por el Juez de Primera Instancia Civil.  Por lo que hacía 

a las localidades en las que no hubiera oficina de notario, previa autorización que debía 

ser publicada y comunicada a los Archivos de Notarías y al Registro Público, los Jueces 

Menores, dentro de los límites de su jurisdicción, actuarían como notarios, siempre que, 

cuando menos una de las partes fuera vecino de algún lugar situado dentro de la 

jurisdicción del Juez, salvo que se tratara de testamentos urgentes, caso en el que podía 

actuar fuese o no vecino, sin que esto limitara las funciones del notario dentro de la 

jurisdicción del partido judicial, cuando los interesados no obstante la distancia prefirieran 

ocurrir ante él. En esta ley como en todas las posteriores, se estableció la jurisdicción 

territorial de la función del notario y la validez, en cualquier lugar, de los actos otorgados 

ante él. Así, el artículo séptimo estableció que los Notarios de la Ciudad de México 

ejercerían sus funciones en todo el Distrito Federal, menos en la demarcación notarial de 

Tlalpan. El Notario de Tlalpan las ejercería dentro de los límites jurisdiccionales del 

Juzgado de Primera Instancia de esa localidad. Los Notarios de La Paz, Mulegé, Ensenada, 

Tepic y Santiago Ixcuintla, en los límites que respectivamente estaban asignados a los 

Jueces de Primera Instancia de esos Distritos. 

 

 

Esta ley estableció que los notarios debían quedar sujetos al gobierno, quien se encargaría 

de nombrarlo y vigilarlo. También obligaba al notario a redactar por sí mismo las actas 

notariales o escrituras matrices, asentándolas en el libro que corresponda del protocolo.  
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1.11 Ley De 1932 

 

El 20 de enero de 1932 en el Diario Oficial de la Federación se publicó la segunda ley 

llamada Ley del Notariado para el Distrito y Territorios Federales, siendo presidente de la 

república Pascual Ortiz Rubio. “Esta ley sostenía que la función notarial era de orden 

público y solo podía provenir del Estado; definía al notario como aquel funcionario dotado 

de fe pública para hacer constar los actos y hechos a los que los interesados deban o 

quieran dar autenticidad conforme a las leyes; conservó el sistema de notarios titulares y 

de notarios adscritos.  

 

En cuanto al notario adscrito revestía su actuación de mas importancia, ya que lo 

autorizaba para actuar indistintamente con el de número, independientemente uno del 

otro y sin necesidad de recurrir a testigos de asistencia en la autorización de cualquier 

instrumento; el adscrito suple al de número en sus faltas temporales; y de tratarse de 

cesación definitiva del titular, el adscrito lo sustituye si ha Estado en funciones de tal y 

ejerciendo el cargo durante mas de un año, inmediato anterior a la cesación, en caso 

contrario el nombramiento del notario debería recaer en el aspirante más antiguo.  

 

La presente ley fijó en 62 las notarias del Distrito Federal, cualquier notario podía actuar 

en todo el territorio de esa entidad, se le autorizaba a desempeñar cargos de consejero 

jurídico o comisario de sociedades, así como para resolver consultas verbales o por 

escrito, podía ser árbitro o secretario en juicio arbitral pudiendo también redactar 

contratos privados; a pesar de estas funciones tenía prohibido el notario ejercer la 

profesión de abogado Esta ley establece los mismos requisitos para el otorgamiento de 

escrituras que la primera, de hecho sigue el mismo método y estructura.  

 

Los aspectos más sobresalientes de esta ley en cuanto a su evolución son los siguientes: - 

Estableció el examen de aspirante a notario con jurado integrado por cuatro notarios y 

un representante del entonces Departamento del Distrito Federal.  

-Excluyó a los testigos de la acción notarial  

- Suprimió el libro de extractos y obligó a llevar un índice por duplicado.  
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- Dio al consejo de notarios el carácter de órgano consultivo del Departamento del 

Distrito Federal.  

- Fijó el número de notarios en sesenta y dos dentro del Distrito Federal. 

 

1.12 Ley De 1946 

 

La tercera ley se llamó Ley del Notariado para el Distrito Federal y Territorios, fue 

publicada en el Diario Oficial de la Federación el 23 de febrero de 1946. Esta ley es la 

primera que contempla tanto al hombre como a la mujer como capaces de desempeñar la 

actividad notarial. Continúa contemplando el carácter público de la función notarial y la 

obligatoriedad de que el notario sea un profesional del Derecho y de guardar secreto 

profesional. Al igual que la ley   anterior precisa que el notario estará investido de fe 

pública para hacer constar los hechos o actos jurídicos que los interesados pretendan 

autenticar conforme a las leyes.  

 

El protocolo continúa constituido por libros empastados con un número máximo de diez 

en uso. Esta ley hace una clara distinción entre escrituras y actas, siendo específicamente 

en cuanto al contenido, que como se mencionó anteriormente las primeras contienen 

actos jurídicos y las segundas hechos jurídicos. Se autorizó al ejecutivo a crear más 

notarías en casos de que las necesidades de una entidad así lo requirieran. Las notarías 

que se crearan debían ser provistas por oposición. Esto significó que la patente de notario 

solo podía ser obtenida mediante examen de oposición, obligando a todos los aspirantes a 

prepararse técnicamente, tanto para la teoría como para la práctica. De ser un examen 

excelente, no se tenía derecho a ocupar la vacante únicamente por ese hecho, ya que 

necesitaba ser mejor que el de los demás aspirantes que se presentaban la oposición.  

 

Esta ley se integraba por dos títulos; el primero de ellos estaba subdividido en 8 capítulos 

el segundo en diez capítulos, haciendo un total de 194 artículos. El Título Primero, Del 

Notario en Ejercicio de sus Funciones, contenía capitulo I, de las funciones del notario; 

Capitulo II, del Protocolo; capitulo III; De las escrituras; Capítulo IV, de las actas; Capítulo 

V, de los testimonios; Capítulo VI del valor de las escrituras, actas y testimonios; Capítulo 

VII, de las minutas; Capítulo VIII, de la responsabilidad del notario. 
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El título segundo se refería a la organización del notariado. Capítulo I, disposiciones 

preliminares; Capítulo segundo, de las notarias y demarcaciones notariales; Capítulo III, de 

los aspirantes al ejercicio del notariado; Capítulo IV, de los notarios; Capítulo V, de la 

separación y sustitución temporal de los notarios; Capítulo VI de la cesación definitiva y 

nombramiento de notarios; Capítulo VII, de la clausura de protocolos; Capítulo VIII, del 

Colegio y del Consejo de Notarios; Capítulo IX, del Archivo General de Notarias; 

Capítulo décimo de la inspección de notarías. Entre los conceptos que más destacaban de 

esta ley estaba el que se refiere a que el ejercicio del notariado en el Distrito Federal se 

consideraba una función de orden público, la cual estaba a cargo del Ejecutivo de la Unión, 

siendo ejercido a través del gobierno del Distrito Federal y que por delegación se 

encomendaba a profesionales del derecho en virtud de la patente que para tal efecto era 

otorgada por el mencionado Ejecutivo a fin de ser desempeñada esta función en los 

términos de la ley a que nos referimos. Esta ley definía al notario comprendiendo a la 

persona, ya fuera hombre o mujer, investida de fe publica para hacer constar los actos y 

hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a 

las leyes, autorizada para intervenir en la formación de tales actos o hechos jurídicos 

revistiéndolos de solemnidad y forma legales. Establecía la incompatibilidad de funciones 

del notario con todo empleo o comisión públicos; con los empleos o comisiones de 

particulares con el desempeño de mandato judicial y con el ejercicio de la profesión de 

abogado en asuntos en que ella contienda; con la de comerciante, agente de cambio o 

ministro de algún culto. Sin embargo el notario podía aceptar cargos de instrucción 

publica, de beneficencia privada, de beneficencia pública, o concejiles; podía ser 

mandatario de su cónyuge, ascendientes, descendientes o hermanos por consanguinidad o 

afinidad; ser tutor, curador o albacea; resolver consultas jurídicas; patrocinar a los 

interesados en los procedimientos judiciales necesarios para obtener el registro de 

escrituras; ser arbitrador o secretario en juicios arbitrales; desempeñar el cargo de 

miembro del Consejo de Administración comisario o secretario de sociedades; podía 

patrocinar también a los interesados en los procedimientos administrativos necesarios 

para el otorgamiento, registro o trámite fiscal de las escrituras que otorgue. 
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UNIDAD II 

 

2.1 Instrumentos Notariales 

 

De conformidad con la Ley del Notariado para el Estado de Chiapas: 

 

CAPITULO VII 

DE LAS ESCRITURAS 

ARTICULO 155.- ESCRITURA ES EL INSTRUMENTO ORIGINALQUE EL NOTARIO ASIENTA 

EN EL PROTOCOLO, PARA HACER CONSTAR UNO O MAS ACTOS JURÍDICOS, 

AUTORIZADO CON SU FIRMA Y SELLO.  

ARTICULO 156.- SE ENTENDERA TAMBIEN COMO ESCRITURA, EL ACTA QUE 

CONTENGA UN EXTRACTO CON LOS ELEMENTOS PERSONALES Y MATERIALES DEL 

DOCUMENTO EN QUE SE CONSIGNE UN CONTRATO O ACTOS JURÍDICOS, SIEMPRE 

QUE ESTE FIRMADA EN CADA UNA DE SUS HOJAS POR QUIENES EN EL INTERVENGAN Y 

POR EL NOTARIO, QUIEN ADEMÁS PODRA EL SELLO, SEÑALARA EL NUMERO DE HOJAS 

DE QUE SE COMPONE, ASI COMO LA RELACIÓN COMPLETA DE SUS ANEXOS QUE SE 

AGREGARAN AL APÉNDICE Y REUNA LOS DEMAS REQUISITOS QUE SEÑALA ESTE 

CAPITULO.  

ARTÍCULO 157.- LA REDACCIÓN DE LAS RECRITURAS SE SUJETARA A LAS 

FORMALIDADES SIGUIENTES:  

I. SE HARA EN IDIOMA ESPAÑOL, CON LETRA CLARA, SIN ABREVIATURAS NI 

GUARISMOS, SALVO EN EL CASO DE TRASCRIPCIÓN LITERAL O DEL USO DE 

MODISMOS; TRATÁNDOSE DE NUMEROS, LAS CIFRAS SE MENCIONARAN 

TAMBIEN CON LETRA;  

II. CUANDO SE PRESENTEN DOCUMENTOS REDACTADOS EN IDIOMA DISTINTO 

AL ESPAÑOL, SE TRADUCIRAN POR PERITO AUTORIZADO, A EXCEPCION DE 

CUANDO EL NOTARIO CONOZCA EL IDIOMA, EN CUYO CASO EL REALIZARA 

LA TRADUCCIÓN; SE AGRAGARA AL APÉNDICE EL ORIGINAL O COPIA 

COTEJADA DEL DOCUMENTO CON SU RESPECTIVA TRADUCCIÓN;  

III. LOS ESPACIOS EN BLANCO O HUECOS SE CUBRIRAN CON LINEAS 

HORIZONTALES DE TINTA O CON GUIONES CONTINUOS, AL IGUAL QUE LOS 

ESPACIOS EN BLANCO EXISTENTES ENTRE EL FINAL DEL TEXTO Y LAS FIRMAS;  

IV. LAS PALABRAS, LETRAS, O SIGNOS QUE SE HAYAN DE TESTAR SE CRUZARAN 

CON UNA LINEA HORIZONTAL QUE LAS DEJE LEGIBLES, PUDIENDO 

ENTRERRENGLONARSE LO QUE SE DEBA AGRAGAR, AL FINAL DEL TEXTO DE LA 

ESCRITURA SE SALVARAN, CON LA MENCION DEL NUMERO DE PALABRAS, 
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LETRAS, O SIGNOS TESTADOS O ENTRERRESNGLONADOS, Y SE HARA CONSTAR 

QUE LO PRIMERO NO VALE Y LO SEGUNDO SI;  

V. LLEVARA AL INICIO SU NUMERO, EL O LOS ACTOS QUE SE CONSIGNEN Y LOS 

NOMBRES DE LOS OTORGANTES;  

VI. EXPRESARA EN EL PROEMIO EL LUGAR Y FECHA Y, EN SU CASO, LA HORA EN 

QUE SE ASIENTE LA ESCRITURA, ASI COMO EL NOMBRE Y APELLIDOS DEL 

NOTARIO, EL NUMERO DE LA NOTARIA A SU CARGO, LOS NOMBRES Y 

APELLIDOS DE LOS COMPARECIENTES Y EL ACTO O ACTOS QUE SE 

CONSIGNEN;  

VI. RESUMIRA LOS ANTECEDENTES DEL ACTO Y CERTIFICARA HABER TENIDO A LA 

VISTA LOS DOCUMENTOS QUE SE HAYA PRESENTADO PARA LA FORMACIÓN DE LA 

ESCRITURA, CON LAS SIGUIENTES MODALIDADES:  

1. A)  SI SE TRATA DE INMUEBLES, RELACIONARA CUANDO MENOS EL ULTIMO 

TITULO DE PROPIEDAD Y EN SU CASO, CITARA LOS DATOS DE SU INSCRIPCIÓN 

REGISTRAL, Y DETERMINARA SU NATURALEZA, UBICACIÓN, SUPERFICIE CON 

MEDIDAS Y LINDEROS, EN CUANTO SEA POSIBLE.  

2. B)  NO DEBERÁ MODIFICARSE EN UNA ESCRITURA LA DESCRIPCIÓN DE UN 

INMUEBLE, SI CON ESTA SE INCREMENTA EL AREA DE SU ANTECEDENTE DE 

PROPIEDAD. LA ADICION PODRA SER HECHA SI SE FUNDA EN RESOLUCIÓN 

JUDICIAL O ADMINISTRATIVA DE LA QUE ASI SE DESPRENDA.  

3. C)  CUALQUIER ERROR ARITMÉTICO O DE TRANSCRIPCIÓN QUE CONSTE EN 

INSTRUMENTO O EN ASIENTO REGISTRAL PODRA ACLARARSE POR LA PARTE 

INTERESADA EN LA ESCRITURA.  

4. D)  AL CITAR UN INSTRUMENTO OTORGADO ANTE OTRO FEDATARIO, 

EXPRESARA EL NOMBRE DE ESTE Y EL NUMERO DE LA NOTARIA QUE 

CORRESPONDE, ASI COMO SU NUMERO Y FECHA Y, EN SU CASO, LOS DATOS 

DE INSCRIPCIÓN REGISTRAL.  

E) EN LAS PROTOCOLIZACIONES DE ACTAS DE ASAMBLEA DE PERSONAS MORALES, SE 

RELACIONARAN LOS ANTECEDENTES NECESARIOS PARA ACREDITAR SU 

CONSTITUCIÓN, ASI COMO LA VALIDEZ Y EFICACIA DE LOS ACUERDOS TOMADOS DE 

CONFORMIDAD CON SU REGIMEN LEGAL Y ESTATUTOS.  

VIII. REDACTARA ORDENADAMENTE LAS DECLARACIONES DE LOS 

COMPARECIENTES, QUE SERAN SIEMPRE HECHAS BAJO PROTESTA DE DECIR LA 

VERDAD; EL NOTARIO LOS APERCIBIRA DE LAS PENAS EN QUE INCURREN 

QUIENES DECLARAN CON FALSEDAD;  

IX. REDACTARA CON CLARIDAD LAS CLAUSULAS RELATIVAS AL ACTO QUE SE 

OTORGUE; IDENTIFICANDO CON PRECISION LOS BIENES QUE CONSTITUYAN 

EL OBJETO MATERIAL DEL ACTO, ASI COMO LOS DERECHOS Y OBLIGACIONES 

QUE SE DERIVEN DEL MISMO;  

X. EN CASO DE ALGUN COMPARECIENTE ACTUE EN REPRESENTACIÓN DE OTRO 

NOTARIO OBSERVARA LO SIGUIENTE:  
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a. SI LA PRESENTACIÓN ES DE PERSONA MORAL, DEJARA ACREDITADA LA LEGAL 

CONSTITUCIÓN DE ESTA, SU DESIGNACIÓN Y LAS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN 

SUFICIENTES, PARA LO CUAL NO SERA NECESARIO QUE EL NOTARIO REALICE 

TRANSCRIPCIONES TEXTUALES DE LOS INSTRUMENTOS.  

b. SI LA REPRESENTACIÓN ES DE PERSONAS FÍSICAS, EL NOTARIO SOLO RELACIONARA 

SUCINTAMENTE EL INSTRUMENTO QUE CONTENGA EL OTORGAMIENTO DE LAS 

FACULTADES DE REPRESENTACIÓN QUE SE OSTENTAN A FAVOR DE QUIEN 

COMPAREZCA.  

SIEMPRE QUE ALGUIEN COMPAREZCA A NOMBRE DE OTRO, DEBERÁ DECLARAR QUE 

SUS FACULTADES DE REPRESENTACIÓN SON SUFICIENTES PARA EL ACTO EN QUE 

COMPARECE, QUE SON TAL Y COMO LAS ASENTO EL NOTARIO Y QUE DICHAS 

FACULTADES NO LE HAN SIDO REVOCADAS NI LIMITADAS EN FORMAR ALGUNA 

HASTA ESA FECHA. LOS APODERADOS DE PERSONAS FÍSICAS DEBERAN DECLARAR QUE 

SUS REPRESENTADOS TIENEN CAPACIDAD LEGAL.  

XI. DE LOS COMPARECIENTES, EL NOTARIO EXPRESARA LAS GENERALES 

SIGUIENTES: SU NACIONALIDAD Y LA DE SUS PADRES, NOMBRE Y APELLIDOS, 

LUGAR Y FECHA DE NACIMIENTO, OCUPACIÓN, ESTADO CIVIL Y DOMICILIO. AL 

EXPRESAR EL NOMBRE DE UNA MUJER CASADA, INCLUIRA SU APELLIDO 

MATERNO. EN EL SUPUESTO DE REPRESENTACIÓN DE PERSONAS FÍSICAS, EL 

REPRESENTANTE DEBERÁ DECLARAR LAS GENERALES DEL REPRESENTADO 

MENCIONADAS. TRATÁNDOSE DE EXTRANJEROS, ASENTARA SUS NOBRES Y 

APELLIDOS COMO APARECEN EN EL DOCUMENTO MIGRATORIO 

CORRESPONDIENTE;  

XII. SIEMPRE HARA CONSTAR BAJO SU FE RESPECTO DE LOS COMPARECIENTES, LO 

SIGUIENTE:  

1. A)  QUE ACREDITARON SU IDENTIDAD.  

2. B)  QUE A SU JUICIO TIENEN CAPACIDAD LEGAL.  

3. C)  QUE LES FUE LEIDA LA ESCRITURA.  

4. D)  QUE LES EXPLICO EL VALOR Y LAS CONSECUENCIAS LEGALES DEL 

CONTENIDO DE LA ESCRITURA.  

5. E)  QUE MANIFESTARON SU CONFORMIDAD CON EL TEXTO LEIDO 

MEDIANTE LA IMPRESIÓN DE SU FIRMA; SI ALGUNO DE ELLOS 

MANIFESTARE NO SABER O NO PODER FIRMAR, IMPRIMIRA HUELLA 

DIGITAL, FIRMA OTRA PERSONA A SU RUEGO Y ENCARGADO, DE ESTAR 

IMPOSIBILITADO PARA IMPRIMIR SU HUELLA DIGITAL, SE HARA CONSTAR 

ESTA CIRCUNSTANCIA POR EL NOTARIO.  

6. F)  LOS HECHOS QUE EL NOTARIO PRESENCIE Y QUE SEAN RELEVANTES 

O INTEGRANTES DEL ACTO.  

7. G)  LA FECHA O FECHAS EN QUE FIRMEN O IMPRIMAN HUELLA DIGITAL Y 

EL NOTARIO AUTORICE LA ESCRITURA.  

CAPITULO VIII 

DE LAS PARTES QUE INTERVIENEN 
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ARTÍCULO 158.- EL NOTARIO PODRA CERCIORARSE DE LA IDENTIDAD DE LOS 

COMPARECIENTES:  

I. POR PROPIA DECLARACIÓN DE CONOCERLOS PERSONALMENTE,  

II. CON LA DECLARACIÓN DE DOS TESTIGOS DE IDENTIDAD QUE A SU VEZ SE 

IDENTIFIQUEN;  

III. CON LA PRSENTACION DE UN DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN OFICIAL CON 

FOTOGRAFIA DEL CUAL AGREGARA UNA COPIA AL APÉNDICE.  

ARTICULO 159.- CUANDO SE TRATE DE COMPARECIENTES QUE NO HABLEN NI 

ENTIENDAN EL IDIOMA ESPAÑOL, EL NOTARIO PODRA AUTORIZAR EL INSTRUMENTO 

SI CONOCE EL IDIOMA DE AQUELLO, HACIENDO CONSTAR QUE LES HA TRADUCIDO 

VERBALMENTE SU CONTENIDO Y QUE SU VOLUNTAD QUEDA REFLEJADA FIELMENTE 

EN EL INSTRUMENTO. EN EL SUPUESTO DE QUE EL NOTARIO NO  

CONOZCA EL IDIOMA DE LOS COMPARECIENTES, ESTOS SE ASISTIRAN POR UN 

INTERPRETE NOMBRADO POR ELLOS, QUIEN DEBERÁ RENDIR ANTE EL NOTARIO 

PROTESTA DE CUMPLIR FIELMENTE SU FUNCION.  

ARTICULO 160.- SI ALGUNO DE LOS OTORGANTES FUERE SORDO, LEERA LA ESCRITURA 

POR SI MISMO. SI DECLARARA NO SABER O NO PODER LEER, DESIGNARA UN 

INTERPRETE QUE LO LEA Y LE DE A CONOCER SU CONTENIDO. EN ESTE SUPUESTO, EL 

NOTARIO HARA CONSTAR LA FORMA EN QUE LOS COMPARECIENTES LE 

MANIFESTARON COMPRENDER EL CONTENIDO DE LA ESCRITURA, LA CUAL TAMBIEN 

SERA FIRMADA POR EL INTERPRETE.  

ARTICULO 161.- TRATÁNDOSE DE INVIDENTES O DE PERSONAS QUE DECLAREN SABER 

O NO PODER LEER, ESTOS SE IMPODRAN DE LOS TERMINOS Y ALCANCES DE LA 

ESCRITURA POR LA LECTURA CLARA QUE HAGA EL NOTARIO, EN PRESENCIA DE DOS 

TESTIGOS DEBIENDO REALIZARSE UNA SEGUNDA LECTURA POR PARTE DE UNO DE 

LOS TESTIGOS.  

ARTICULO 162.- ANTES QUE LA ESCRITURA SEA FIRMADA POR LOS COMPARECIENTES, 

ESTOS PODRAN PEDIR AL NOTARIO QUE SE HAGAN EN ELLA LAS ADICIONES O 

VARIACIONES QUE ESTIMEN CONVENIENTES, EN CUYO CASO, EL NOTARIO ASENTARA 

LOS CAMBIOS Y HARA CONSTAR QUE LES DIO LECTURA Y QUE LES EXPLICO LAS 

CONSECUENCIAS LEGALES DE TALES MODIFICACIONES.  

ARTICULO 163.- FIRMADA LA ESCRITURA POR LOS OTORGANTES Y DEMAS 

COMPARECIENTES, PARA LO CUAL DEBERÁ ANOTORSE EL NOMBRE DE QUIENES LA 

SUSCRIBEN, INMEDIATAMENTE SERA AUTORIZADA POR EL NOTARIO 

PREVENTIVAMENTE CON LA RAZON (ANTE MI) CON SU FIRMA, A MEDIDA QUE SEA 

FIRMADA POR LAS PARTES, EXPRESANDO LA FECHA EN CADA CASO; Y CUANDO 
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TODOS LA HAYAN FIRMADO, IMPRIMIRA ADEMÁS SU SELLO, CON LO CUAL QUEDARA 

AUTORIZADA PREVENTIVAMENTE, O EN SU CASO, DEFINITIVAMENTE.  

ARTÍCULO 164.- CUANDO LA ESCRITURA NO SEA FIRMADA EN EL MISMO ACTO POR 

TODOS LOS COMPARECIENTES, SIEMPRE QUE NO SE DEBA FIRMAR EN UN SOLO ACTO 

POR SU NATURALEZA O POR DISPOSICION LEGAL, EL NOTARIO IRA ASENTANDO EL 

“ANTE MI” CON SU FIRMA, A MEDIDA QUE SEA FIRMADA POR LAS PARTES EXPRESANDO 

LA FECHA EN CADA CASO; Y CUANDO TODOS LA HAYAN FIRMADO, IMPRIMIRA 

ADEMAS SU SELLO, CON LO CUAL QUEDARA AUTORIZADA PREVENTIVAMENTE, O EN 

SU CASO, DEFINITIVAMENTE.  

ARTÍCULO 165.- LAS ESCRITURAS ASENTADAS POR UN NOTARIO PODRAN SER 

FIRMADAS Y AUTORIZADAS POR OTRO NOTARIO QUE LEGALMENTE SUPLA 

SUSTITUYA, SIEMPRE QUE SE CUMPLA LO SIGUIENTE:  

I. SI LA ESCRITURA HA SIDO FIRMADA SOLO FIRMA SOLO POR ALGUNO DE LOS 

OTORGANTES ANTE EL PRIMER NOTARIO, APAREZCA PUESTA POR EL LA 

RAZON (ANTE MI) CON SU FIRMA;  

II. EL NOTARIO QUE LO SUPLA O SUSTITUYA, EXPRESE EL MOTIVO DE SU 

INTERVENCIÓN Y HAGA SUYAS LAS CERTIFICACIONES QUE EL INSTRUMENTO 

DEBA CONTENER, CON LA SOLA EXCEPCIÓN, EN SU CASO, DE LAS RELATIVAS A 

LA IDENTIDAD Y CAPACIDAD DE QUIENES HAYAN FIRMADO ANTE EL PRIMER 

NOTARIO Y A LA LECTURA DEL INSTRUMENTO A ESTOS.  

ARTICULO 166.- EL NOTARIO DEBERÁ AUTORIZAR DEFINITIVAMENTE LA ESCRITURA 

CUANDO ESTEN PAGADOS LOS IMPUESTOS QUE CAUSO EL ACTO Y CUMPLIDOS 

AQUELLOS REQUISITOS QUE CONFORME A LAS LEYES SEAN NECESARIOS PARA LA 

AUTORIZACIÓN DE LA MISMA.  

ARTICULO 167.- LA AUTORIZACIÓN DEFINITIVA SE PONDRA AL PIE DE LA ESCRITURA, 

INMEDIATAMENTE DESPUÉS DE LA AUTORIZACIÓN PREVENTIVA, Y CONTENDRA EL 

LUGAR Y LA FECHA EN QUE HAGA, ASI COMO LA FIRMA Y SELLO DEL NOTARIO.  

ARTICULO 168.- ESTA AUTORIZACIÓN PODRA SER SUSCRITA POR EL NOTARIO QUE 

ACTUE EN ESE MOMENTO O, EN SU CASO, POR EL TITULAR DE LA DIRECCIÓN.  

ARTICULO 169.- CUANDO EL ACTO CONTENIDO EN LA ESCRITURA NO CAUSE 

NINGUN IMPUESTO NI SEA NECESARIO QUE SE CUMPLA CON CUALQUIER OTRO 

REQUISITO LEGAL PARA SU AUTORIZACIÓN DEFINITIVA, EL NOTARIO ASENTARA ESTA 

RAZON.  

ARTICULO 170.- LOS NOTARIOS SE ABSTENDRAN DE AUTORIZAR CUALQUIER 

ESCRITURA, SI ESTA NO ES FIRMADA POR LOS COMPARECIENTES DENTRO DEL 

TERMINO DE TREINTAS DIAS HABILES A PARTIR DE LA FECHA QUE HAYA SIDO 

EXTENDIDA EN EL PROTOCOLO ORDINARIO. EN EL PROTOCOLO ESPECIAL EL 

TERMINO SERA DE TREINTA DIAS NATURALES.  
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ARTICULO 171.- TRANSCURRIDO LOS TERMINOS SEÑALADOS, LA ESCRITURA SIN 

AUTORIZAR QUEDARA SIN EFECTO, Y EL NOTARIO PONDRA AL FINAL DEL TEXTO LA 

RAZON DE (NO PASO) E IMPRIMARA SU SELLO Y FIRMA.  

ARTICULO 172.- SI LA ESCRITURA CONTIENE VARIOS ACTOS JURÍDICOS Y DENTRO DEL 

TERMINO QUE PARA CADA CASO ESTABLECE EL ARTICULO 170, SWE FIRMA POR LOS 

OTORGANTES UNO O VARIOS DE DICHOS ACTOS Y DEJA DE FIRMARSE POR LOS 

OTORGANTES DE OTRO U OTROS ACTOS, EL NOTARIO PONDRA LA RAZON DE 

AUTORIZACIÓN PREVENTIVA EN LO CONCERNIENTE A LOS ACTOS CUYO 

OTORGANTES FIRMARON, E INMEDIATAMENTE DESPUÉS ASENTARA EN NOTA 

COMPLEMENTARIA LA CERTIFICACIÓN DE (NO PASO), SOLO RESPECTO AL ACTO NO 

FIRMADO, EL CUAL QUEDARA SIN EFECTO.  

ARTICULO 173.- TODAS LAS RAZONES Y ANOTACIONES COMPLEMENTARIAS DE UNA 

ESCRITURA O ACTA SERAN RUBRICADAS POR EL NOTARIO Y NUMERADAS 

ORDINALMENTE.  

ARTICULO 174.- EL NOTARIO ANTE QUIEN SE REVOQUE O RENUNCIE UN PODER QUE 

HAYA SIDO OTORGADO ANTE OTRO NOTARIO, AUN CUANDO SEA DE OTRA 

ENTIDAD FEDERATIVA, TENDRA LA OBLIGACIÓN DE COMUNICÁRSELO POR CORREO 

CERTIFICADO O POR CUALQUIER OTRO MEDIO INDUBITABLE DE LOS QUINCE DIAS 

NATURALES SIGUIENTES, A FIN DE QUE HAGA LA ANOTACIÓN COMPLEMENTARIA 

CORRESPONDIENTE EN EL PROTOCOLO EN QUE SE CONTENGAN Y, EN SU CASO, 

HARA LA MISMA COMUNICACIÓN A LA DIRECCIÓN. CUANDO EL PODER REVOCADO 

O RENUNCIADO HAYA SIDO OTORGADO ANTE SU FE, LO HARA CONSTAR EN NOTA 

COMPLEMENTARIA EN EL INSTRUMENTO ORIGINAL.  

ARTICULO 175.- SE PROHIBE A LOS NOTARIOS REVOCAR O MODIFICAR EL CONTENIDO 

DE UNA ESCRITURA MEDIANTE RAZON COMPLEMENTARIA. EN ESTOS CASOS, SALVO 

PROHIBICIÓN EXPRESA DE LA LEY, DEBERÁ EXTENDERSE NUEVA ESCRITURA Y HACER A 

CONSTAR EN NOTA COMPLEMENTARIA EN LA ESCRITURA ANTERIOR.  

ARTICULO 176.- EL NOTARIO ANTE QUIEN SE OTORGUE UN TESTAMENTO PUBLICO 

ABIERTO, CERRADO O SIMPLIFICADO DARA AVISO A LA DIRECCIÓN DENTRO DE LOS 

DIEZ DIAS HABILES SIGUIENTES AL DE SU OTORGAMIENTO, EXPRESANDO LA FECHA 

DEL TESTAMENTO, NOMBRE Y GENERALES DEL TESTADOR; SI EL TESTAMENTO FUERA 

CERRADO, INDICARA ADEMÁS EL LUGAR O PERSONA EN CUYO PODER SE DEPOSITO; 

ADEMÁS EL TESTADOR EXPRESARA EL NOMBRE DE SUS PADRES, SE INCLUIRA ESTE 

DATO EN EL AVISO. LOS NOTARIOS SERAN RESPONSABLES DE LOS DAÑOS Y PERJUICIO 

QUE OCASIONE LA DILACIÓN U OMISIÓN DE DICHO INFORME.  

ARTICULO 177.- LOS JUECES Y LOS NOTARIOS ANTE QUIENES SE TRAMITE UNA 

SUCESIÓN, RECABARAN DE LA DIRECCIÓN, Y DEL REGISTRO, LA INFORMACIÓN 

RELATIVA PARA SABER SI EN ESAS OFICINAS SE ENCUENTRA REGISTRADO 

TESTAMENTO OTORGADO POR LA PERSONA DE CUYA SUCESIÓN SE TRATA. LA 
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OMISIÓN DE ESTE REQUISITO LOS HARA RESPONSABLES DE LOS DAÑOS Y PERJUICIOS 

QUE OCASIONEN.  

ARTICULO 178.- CUANDO ANTE UN NOTARIO SE VAYAN A OTORGAR DIVERSOS 

ACTOS RESPECTO DE INMUEBLES CON UN MISMO ANTECEDENTES DE PROPIEDAD, 

POR TRATARSE DE PREDIOS RESULTANTES DE FRACCIONAMIENTOS O DE UNIDADES 

SUJETAS AL REGIMEN DE PROPIEDAD EN CONDOMINIO, SE SEGUIRAN LAS REGLAS 

ESTABLECIDAS EN EL ARTICULO 157, DE ESTA LEY, CON LAS EXCEPCION SIGUIENTES:  

I. EN EL PRIMER INSTRUMENTO, QUE SE DENOMINARA DE CERTIFICACIÓN DE 

ANTECEDENTES, A SOLICITUD DE QUIEN CORRESPONDA, EL NOTARIO RELACIONARA 

TODOS LOS TITULOS Y DEMAS DOCUMENTOS NECESARIOS PARA EL OTORGAMIENTO 

DE DICHOS ACTOS.  

II. EN LAS ESCRITURAS CUYO OBJETO SEAN PREDIOS RESULTANTES DE UN 

FRACCIONAMIENTO O UNIDADES SUJETAS AL REGIMEN DE CONDOMINIO, EL 

NOTARIO NO RELACIONARA YA LOS ANTECEDENTES QUE CONSTEN EN EL 

INSTRUMENTO INDICADO EN LA FRACCION ANTERIOR, SINO QUE, HARA 

MENCION DE SU OTORGAMIENTO Y QUE CONFORME A EL, QUIEN ENAJENA 

PUEDE HACERLO LEGÍTIMAMENTE, DESCRIBIENDO SOLO EL INMUEBLE MATERIA 

DE LA OPERACIÓN Y UNICAMENTE CITARA EL ANTECEDENTE REGISTRAL EN 

QUE HAYA QUEDADO INSCRITA LA NOTIFICACIÓN EN LOS CASOS DE 

FRACCIONAMIENTOS CUYOS OBJETOS SEAN LAS UNIDADES DEL INMUEBLE DE 

QUE SE TRATE, ASI COMO LOS RELATIVOS A GRAVÁMENES O FIDEICOMISOS 

QUE SE EXTINGAN;  

III. CUANDO LA ESCRITURA O CONSTITUCIÓN DEL REGIMEN DE PROPIEDAD EN 

CONDOMINIO SE HAYA OTORGADO EN EL PROTOCOLO DEL MISMO NOTARIO 

ANTE QUIEN SE OTORGUEN LOS ACTOS SECESIVOS, DICHA ESCRITURA HARA 

LOS EFECTOS DE INSTRUMENTO DE CERTIFICACIÓN DE ANTECEDENTES. 

SURTIRAN TAMBIEN ESOS EFECTOS LA ESCRITURA EN LA QUE POR SU 

OPERACIÓN ANTERIOR, CONSTEN EN EL MISMO PROTOCOLO LOS 

ANTECEDENTES DE PROPIEDAD DE UN INMUEBLE;  

IV. AL EXPEDIR LOS TESTIMONIOS DE LAS ESCRITURAS DONDE SE CONTENGAN 

LOS ACTOS SUCESIVOS, EL NOTARIO DEBERÁ ANEXARLES UNA CERTIFICACIÓN 

QUE CONTENGA, EN LO CONDUCENTE, LA RELACION DE ANTECEDENTES QUE 

OBREN EN EL INSTRUMENTO DE CERTIFICACIÓN RESPECTIVO.  

ARTICULO 179.- LOS ACTOS, CONVENIOS Y CONTRATOS SOBRE PROPIEDAD, 

POSESION O CUALQUIER OTRO DERECHO REAL QUE SE REALICE RESPECTO DE 

INMUEBLES UBICADOS EN TERRITORIO ESTATAL, SE PROTOCOLIZARAN 

PREFERENTEMEN POR NOTARIOS DEL ESTADOS.  

CAPITULO IX DE LAS ACTAS  
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ARTICULO 180.- ACTA NOTARIAL ES EL INSTRUMENTO ORIGINAL QUE EL NOTARIO A 

SOLICITUD DE PARTE, ASIENTA EN EL PROTOCOLO PARA HACER CONSTAR UNO O 

VARIOS HECHOS PRESENCIADOS POR EL AUTORIZADOS CON SU FIRMA Y SELLO.  

ARTICULO 181.- LAS RATIFICACIONES DE4 FIRMA DE DOCUMENTOS EN IDIOMA 

ESPAÑOL DEBERAN CONTENER UNA DESCRIPCIÓN BREVE DEL DOCUMENTO AL QUE 

SE REFIERE, LOS NOMBRES Y EL CARÁCTER CON QUE COMPARECEN LAS PERSONAS DE 

CUYAS FIRMAS SE TRATE Y LA MENCION EXPRESA DE QUE DICHOS DOCUMENTOS SE 

AGREGAN UN EJEMPLAR AL APÉNDICE CORRESPONDIENTE, ASI COMO DE LOS 

DOCUMENTOS CON QUE ACREDITE SU PERSONALIDAD.  

ARTICULO 182.- TRATÁNDOSE DE DOCUMENTOS REDACTADOS EN OTRO IDIOMA, SE 

REQUERIRA SU TRADUCCIÓN AL ESPAÑOL.  

ARTICULO 183.- LAS DISPOSICIONES RELATIVAS A LA ESCRITURAS SERAN APLICABLES A 

LAS ACTAS CUANDO SEAN COMPATIBLES CON SU NATURALEZA O CON LOS ACTOS 

O HECHOS MATERIA DE AQUELLAS.  

ARTICULO 184.- CUANDO SE SOLITE AL NOTARIO QUE DE FE DE VARIOS HECHOS 

RELACIONADOS ENTRE SI QUE TENGAN LUGAR EN DIVERSOS SITIOS O MOMENTOS, 

PODRA ASENTARLOS EN UNA SOLA ACTA, UNA VEZ QUE TODOS SE HAYAN 

REALIZADO, O BIEN EN DOS O MAS ACTAS CORRELACIONADAS.  

ARTÍCULO 185.- ENTRE LOS HECHOS QUE DEBE CONSIGNAR EN ACTAS EL NOTARIO, 

SE ENCUENTRAN LOS SIGUIENTES:  

I. NOTIFICACIONES, INTERPELACIONES, PROTESTOS DE DOCUMENTOS 

MERCANTILES Y OTRAS DILIGENCIAS EN LAS QUE PUEDA INTERVENIR, SEGUN 

LAS LEYES;  

II. EXISTENCIA E IDENTIDAD DE PERSONAS;  

III. RECONOCIMIENTO DE FIRMAS EN DOCUMENTOS POR PERSONAS 

IDENTIFICADAS POR EL NOTARIO;  

IV. HECHOS MATERIALES;  

V. ENTREGA, PROTOCOLIZACION O EXISTENCIA DE DOCUMENTOS;  

VI. DECLARACIONES DE UNA O MAS PERSONAS QUE BAJO PROTESTA DE DECIR 

VERDAD EFECTÚEN RESPECTO DE HECHOS QUE LES CONSTEN, PROPIOS O DE 

QUIEN SOLICITE LA DILIGENCIA;  

VII. RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE 

DOCUMENTOS;  

EN GENERAL TODA CLASE DE HECHOS, ABSTENCIONES, ESTADOS Y SITUACIONES QUE 

GUARDEN LAS PERSONAS Y COSAS QUE PUEDAN SER APRECIADAS OBJETIVAMENTE. EN 

LAS DILIGENCIAS MENCIONADAS EN ESTE 
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VIII. ARTICULO, CUANDO ASI PROCEDA POR LA NATURALEZA DE LAS MISMAS, EL 

NOTARIO SE IDENTIFICARA CON LA PERSONA CON QUIEN LA ENTIENDA, 

EXPLICÁNDOLE EL MOTIVO DE SU PRESENCIA.  

ARTICULO 186.- EN LAS ACTAS A QUE SE REFIERE LA FRACCION I, DEL ARTICULO 

ANTERIOR, BASTARA MENCIONAR EL NOMBRE Y APELLIDOS DE LA PERSONA CON 

QUIEN SE PRACTIQUE LA DILIGENCIA. NO IMPEDIRA LA ACTUACIÓN DEL NOTARIO EL 

HECHO DE QUE DICHA PERSONA SE NIEGUE A IDENTIFICARSE O A PERCIBIR 

DOCUMENTOS RELACIONADOS CON LA DILIGENCIA.  

ARTICULO 187.- EN LOS CASOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 156, DE ESTA LEY, EL 

NOTARIO AUTORIZARA EL ACTA AUN CUANDO NO SEA FIRMADA POR EL 

SOLICITANTE, LA CUAL DEBERÁ ASENTAR EN SU PROTOCOLO, DENTRO DEL 

SIGUIENTE DIA HABIL.  

ARTICULO 188.- LAS NOTIFICACIONES QUE LA LEY PERMITA HACER POR MEDIO DE 

NOTARIO, LAS HARA PERSONALMENTE EN EL DOMICILIO DE QUIEN DEBA SER 

NOTIFICADO Y SI ESTE NO SE ENCUENTRA, LA HARA CON LA PERSONA QUE ESTE EN 

EL DOMICILIO, POR MEDIO DE INSTRUCTIVO QUE CONTENGA RELACION SUCINTA 

DEL OBJETO DE LA NOTIFICACIÓN, CERCIORÁNDOSE PREVIAMENTE DE QUE LA 

PERSONA TIENE SU DOMICILIO EN EL LUGAR DONDE SE LE BUSCA, HACIENDOSE 

CONSTAR EL NOMBRE, SI LO DIERA, DE LA PERSONA QUE RECIBE EL INSTRUCTIVO, SI 

NO SE ENCONTRARE A NINGUNA PERSONA EN EL DOMICILIO SEÑALADO, EL 

NOTARIO PRACTICARA LA NOTIFICACIÓN MEDIANTE INSTRUCTIVO QUE FIJARA EN LA 

PUERTA U OTRO LUGAR VISIBLE DEL DOMICILIO, CONJUNTAMENTE CON EL 

DOCUMENTO A NOTIFICAR.  

ARTICULO 189.- CUANDO EL DOMICILIO DEL NOTIFICADO SE LOCALICE EN OTRA 

ENTIDAD FEDERATIVA, LAS NOTIFICACIONES SE PODRAN REALIZAR POR CORREO 

CERTIFICADO CON ACUSE DE RECIBO O POR ALGUN OTRO MEDIO INDUBITABLE.  

ARTICULO 190.- TRATÁNDOSE DEL RECONOCIMIENTO DE FIRMAS Y DE LA 

RATIFICACIÓN DEL CONTENIDO DE DOCUMENTOS, EL NOTARIO HARA CONSTAR LO 

PERSIBIDO POR EL, ASI COMO LA IDENTIDAD DE LOS COMPARECIENTES Y QUE ESTOS 

TIENEN CAPACIDAD.  

ARTICULO 191.- LA FIRMA O SU RECONOCIMIENTO, CON RECONOCIMIENTO, CON SU 

RESPECTIVA RETIFICACION DEL CONTENIDO PODRAN SER RESPECTO DE CUALQUIER 

DOCUMENTO REDACTADO EN IDIOMA DISTINTO AL ESPAÑOL, SIN NECESIDAD DE 

TRADUCCIÓN Y SIN RESPONSABILIDAD PARA EL NOTARIO; EN EL ACTA RESPECTIVA SE 

INCLUIRA LA DECLARACIÓN DEL INTERESADO DE QUE CONOCE EN TODOS SUS 

TERMINOS EL CONTENIDO DEL DOCUMENTO.  

ARTICULO 192.- LOS NOTARIOS NO PODRAN RETIFICAR FIRMAS DE DOCUMENTOS 

TRASLATIVOS DE DOMINIO DE INMUEBLES.  
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ARTICULO 193.- EN LOS DEMAS DOCUMENTOS CUYAS FIRMAS SE RATIFIQUEN, EL 

NOTARIO DEBERÁ CERCIORARSE DE QUE SU CONTENIDO NO CONTRAVENGA OTRAS 

DISPOSICIONES LEGALES.  

ARTICULO 194.- CUANDO SE TRATE DE CONFRONTAR UNA COPIA DE ACTA DE 

PARTIDA PARROQUIAL O DE ARCHIVOS DE CUALQUIER CULTO RELIGIOSO CON SU 

ORIGINAL ASENTADO EN EL LIBRO DE REGISTRO RESPECTIVO, EN EL ACTA DEL 

NOTARIO SE INSERTARA O SE AGREGARA AL APÉNDICE EL CONTENIDO DE AQUELLA, 

Y ESTE HARA CONSTAR QUE CONCUERDA CON SU ORIGINAL EXACTAMENTE O 

ESPECIFICARA LAS DIFERENCIAS QUE HAYA ENCONTRADO.  

ARTICULO 195.- EN LAS ACTAS DE PROTOCOLIZACION DE DOCUMENTOS O DE 

DILIGANCIAS JURISDICCIONALES, EL NOTARIO PODRA TRANSCRIBIR INTEGRAMENTE 

SU CONTENIDO, LA PARTE RELATIVA O LOS AGREGARA EN COPIA CERTIFICADA AL 

APÉNDICE, EN EL LEGAJO MARCADO CON EL NUMERO DEL ACTA Y BAJO LA LETRA 

QUE LE CORRESPONDA, HACIENDO CONSTAR EN SU CASO, QUE LOS DEVUELVE A LA 

AUTORIDAD REMITENTE O AL INTERESADO.  

CAPITULO X 

DE LOS TESTIMONIOS 

ARTICULO 196.- TESTIMONIOS ES LA COPIA AUTENTICA EN LA QUE EL NOTARIO, BAJO 

SU FIRMA Y SELLO, REPRODUCE EL TEXTO DE LA ESCRITURA O ACTA Y SUS 

DOCUMENTOS ANEXOS.  

ARTICULO 197.- EL NOTARIO POR CUALQUIER MEDIO DE REPRODUCCIÓN O 

IMPRESIÓN INDELEBLE, PODRA EXPEDIR TESTIMONIOS DE CONFORMIDAD CON LAS 

DISPOSICIONES PREVISTAS PARA TAL EFECTO EN EL REGLAMENTO.  

CAPITULO XI 

DE LAS COPIAS CERTIFICADAS 

ARTICULO 198.- COPIA CERTIFICADA ES LA REPRODUCCIÓN QUE DE UNA ESCRITURA, 

UN ACTA, SUS DOCUMENTOS DE APENDICES O BIEN, DE LOS DOCUMENTOS 

PRESENTADOS POR LOS INTERESADOS, EXPIDA UN NOTARIO O EL TITULAR DE LA 

DIRECCIÓN, EN SU CASO.  

ARTICULO 199.- EL NOTARIO PODRA EXPEDIR COPIAS CERTIFICADAS DE LAS 

ESCRITURAS O ACTAS, A SOLICITUD DE LAS AUTIDADES COMPETENTES, A PETICIÓN 

DE LOS OTORGANTES O PARA EFECTOS DE TRAMITES ADMINISTRATIVOS FISCALES.  

CAPITULO XII 

DE LA CERTIFICACIÓN NOTARIAL 

ARTICULO 200.- CERTIFICACIÓN NOTARIAL ES LA RAZON EN LA QUE EL NOTARIO 

HACE CONSTAR UN ACTO O HECHO QUE OBRA EN SU PROTOCOLO, EN UN 

DOCUMENTO QUE EL MISMO EXPIDEO EN UN DOCUMENTO PREEXISTENTE, TAMBIEN 
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LO SERA LA AFIRMACIÓN DE QUE UNA TRANSCRIPCION O REPRODUCCIÓN 

COINCIDE FIELMENTE CON SU ORIGINAL.  

ARTÍCULO 201.- EL VALOR JURÍDICO DE LOS INSTRUMENTOS Y ACTUACIONES 

NOTARIALES SE REGIRA POR LO SIGUIENTE:  

I. EN TANTO NO SE DECLAREN NULAS POR SENTENCIA JUDICIAL EJECUTORIADA, 

LAS ESCRITURAS, ACTAS, TETIMONIOS, DOCUMENTOS COTEJADO, COPIAS 

CERTIFICACIONES, HARA PRUEBA PLENA RESPECTO DE SU CONTENIDO Y DE 

QUE EL NOTARIO OBSERVO LAS FORMALIDADES CORRESPONDIENTES;  

II. LAS CORRECCIONES NO SALVADAS EN LAS ESCRITURAS Y ACTAS SE TENDRAN POR NO 

HECHAS;  

III. LA PROTOCOLIZACION DE UN DOCUMENTO ACREDITARA LA CERTEZA DE SU 

EXISTENCIA PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES;  

IV. CUANDO HAYA DIFERENCIA ENTRE LAS PALABRAS Y LOS GUARISMOS, PREVALECERAN 

AQUELLAS.  

 

2.2 Documento Público. 

 

La legislación Local, establece en el Código de Procedimientos Civiles del Estado de 

Tabasco, aquellos documentos que son considerados como públicos, siendo estos que a 

continuación señalo: 

 

Artículo 334.- Son documentos públicos:  

I. Los testimonios de las escrituras públicas otorgadas con arreglo a derecho y las 

escrituras originales mismas;  

II. Los documentos auténticos expedidos por funcionarios que desempeñen cargo público 

en lo que se refiere al ejercicio de sus funciones;  

III. Los documentos auténticos, libros de actas, estatutos, registros y catastro que se 

hallen en los archivos públicos o dependientes del Gobierno Federal, o del Gobierno del 

Estado, de sus ayuntamientos o del gobierno o ayuntamientos de otro Estado;  

IV. Las certificaciones de actas del estado civil expedidas por los oficiales del Registro 

Civil, respecto a constancias existentes en los libros correspondientes;  

V. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos públicos expedidos por 

funcionarios a quienes competa; 
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Los documentos pueden ser públicos o privados, según provengan de persona investida 

de fe pública o de particular. Los Códigos de Procedimientos Civiles determinan cuáles 

son los documentos públicos y los privados.  

VI. Las certificaciones de constancias existentes en los archivos parroquiales y que se 

refieran a actos pasados antes del establecimiento del Registro Civil, siempre que fueren 

cotejadas por notario público o quien haga sus veces con arreglo a derecho;  

VII. Las ordenanzas, estatutos, reglamentos y actas de sociedades o asociaciones, 

universidades, siempre que estuvieren aprobadas por el Gobierno Federal o de los 

Estados y las copias certificadas que de ello se expidieren;  

VIII. Las actuaciones judiciales de toda especie;  

IX. Las certificaciones que expidieren las bolsas mercantiles o mineras autorizadas por la 

ley y las expedidas por corredores titulados con arreglo al Código de Comercio;  

X. Los demás a los que se les reconozca ese carácter por la ley. 

La ley adjetiva federal establece lo que se entiende por documento público:  

  

ARTICULO 129.- Son documentos públicos aquellos cuya formación está encomendada 

por la ley, dentro de los límites de su competencia, a un funcionario público revestido de 

la fe pública, y los expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones.  

  

La calidad de públicos se demuestra por la existencia regular, sobre los documentos, de 

los sellos, firmas u otros signos exteriores que, en su caso, prevengan las leyes. 

 

El Código de Procedimientos Civiles del Estado de México lo define y regula de la 

siguiente manera:  

  

Artículo 1.293.- Son documentos públicos los formulados por Notarios o Corredores 

Públicos, y los expedidos por servidores públicos en el ejercicio de sus atribuciones 

legales.  
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2.3 Valor Probatorio 

 

El   documento   público   tiene   valor   probatorio   pleno   dentro   de   los   juicios   y 

procedimientos administrativos y judiciales. Con las modificaciones al Código de 

Procedimientos Civiles para el Estado de México, el documento público se convirtió en el 

medio de prueba más importante, pues es el único con pleno valor probatorio, sin que su 

valor pueda ser destruido por medio de excepciones.  

  

Así lo dispone el siguiente artículo:  

CAPITULO IX  

De la Valoración de la Prueba Sistema libre de valoración.  

  

Artículo 1.359.- El Juez goza de libertad para valorar las pruebas, con excepción de los 

documentos públicos que siempre harán prueba plena. Lo hará tanto en lo individual 

como  en  su  conjunto,  atendiendo  las reglas de  la  lógica  y  la  experiencia.  Explicará 

detalladamente los fundamentos de su valoración y su decisión.  

  

En el mismo sentido se expresa la Ley del Notariado para el Estado de México al 

establecer:  

  

Artículo 114.- El valor jurídico de los instrumentos y actuaciones notariales se regirá por 

lo siguiente:  

  

En tanto no se declaren nulas por sentencia judicial ejecutoriada, las escrituras, actas, 

testimonios, documentos cotejados, copias certificadas y certificaciones, harán prueba 

plena respecto de su contenido y de que el notario observó las formalidades 

correspondientes;  

  

Las correcciones no salvadas en las escrituras y actas se tendrán por no hechas;  

  

La protocolización de un documento acreditará la certeza de su existencia para todos los 

efectos legales;  
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Cuando haya diferencia entre las palabras y los guarismos prevalecerán aquéllas.  

Legalización de documentos públicos  

Legalización es la constancia o certificación que otorga la autoridad administrativa 

correspondiente, respecto de la firma y sello del notario impresos en un testimonio y de 

que el fedatario se encuentra en ejercicio de su cargo.  

  

Relativo a la posición jurídica mexicana frente al conflicto de leyes en, materia de forma, 

en los documentos otorgados en México que van a causar efectos en el extranjero o de 

los documentos extranjeros que surtirán efectos en la República Mexicana, puede 

analizarse su forma y contenido.  

  

En cuanto a la forma, la legislación mexicana sigue la regla de derecho internacional 

privado locus regitactum, es decir, los actos se rigen por las leyes del lugar a donde se 

realizan. Así se desprende, entre otros, de los siguientes artículos. 

 

2.4 Elementos Notariales 

 

El Notario es el profesional del Derecho encargado de una función pública consistente en 

recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los 

instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de 

estos y expedir copias que den fe de su contenido. 

El artículo 3° de la Ley del Notariado del Estado establece que el notario es el profesional 

del Derecho investido de fe pública para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los 

que los interesados deban o quieran dar autenticidad conforme a las leyes, revistiéndolos 

de solemnidad y formas legales. 

Es en este apartado donde podemos hacer un análisis entre los notarios de diversos 

países. Podemos encontrar grandes similitudes entre los notarios de los países 

latinoamericanos, la diferencia la encontramos con entre México y Estados Unidos. 

En México, de acuerdo a la legislación el notario debe ser un profesional del derecho, 

mientras que en Estados Unidos no es necesario, además que de manera general en 

Estados Unidos no tiene la misma importancia el notario que en México, aquí los notarios 
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están dotados de fe pública lo que da certeza y seguridad jurídica a los actos y hechos 

jurídicos, es así como el notario tiene gran relevancia en México y no tanta en Estados 

Unidos. 

Funciones del Notario 

Entre las funciones del notario podemos encontrar de manera general las siguientes: 

conferir fe pública de los contratos y actos extrajudiciales, originados en el marco del 

derecho privado, de naturaleza civil y mercantil, así como para informar y asesorar a los 

ciudadanos en materia de actas públicas sobre hechos, y especialmente de cuestiones 

testamentarias y de derecho hereditario. 

Ejercen asimismo una labor de custodia de documentos en los llamados protocolos de la 

notaría. El Notario está obligado, por ley y por ética profesional, a mantener la 

neutralidad en sus actos, lo cual lo distingue de los abogados postulantes, quienes deben 

tomar parte y estar del lado de sus clientes o representados. 

El artículo 4° de la Ley establece las funciones de los notarios, mismas que serán, entre 

otras: 

I.- Aceptar cargos docentes; 

II.- Representar instituciones de beneficencia pública o privada; 

III.- Resolver consultas jurídicas relacionadas exclusivamente con su función, verbalmente 

o por escrito; 

IV.- Ser mandatario de su cónyuge, ascendientes, descendientes en línea recta, y 

desempeñar la tutela y curatela legítima; 

V.- Redactar y formular proyectos de escrituras, contratos privados, reglamentos, 

estatutos y cualquier clase de documentos, relacionados con su función; y, 

VI.- Patrocinar a los interesados en los procedimientos administrativos necesarios para el 

otorgamiento, registro y trámites fiscales de las escrituras que otorgare. 

Todas y cada una de las funciones que realiza un notario son de gran importancia en 

nuestra sociedad y se justifican por la necesidad de darle certeza y seguridad jurídica a los 

actos y hechos jurídicos y los dotan de fe pública. 
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2.5 Protocolo 

 

La fe pública notarial esencialmente es documental y nunca verbal, por esta razón las actas 

y escrituras públicas sólo pueden autorizarse en el protocolo y de ellas pueden expedirse 

copias, testimonios y certificaciones.  

  

Etimológicamente, de acuerdo con el "Diccionario de la Lengua Española", el término 

protocolo está compuesto por dos palabras de origen griego protos primero y colao 

pegar. Según el diccionario de legislación de Joaquín Escriche "...Entre los romanos 

protocolum era lo que estaba escrito a la cabeza del papel de donde solía ponerse el 

tiempo de su fabricación."  

  

A continuación se examinaran los protocolos que se utilizan en la actualidad: Artículos del 

reglamento de la Ley del Notariado:  

  

SECCION PRIMERA  

  

DEL PROTOCOLO  ORDINARIO, DEL   ESPECIAL Y DEL ESPECIAL FEDERAL.  

  

Artículo 47.- En el protocolo ordinario, los notarios asentarán las operaciones en que 

intervengan particulares, sean personas físicas o jurídicas colectivas, con excepción de 

aquellas que por su naturaleza correspondan al protocolo especial o al especial federal. 

Artículo 48.- En el protocolo especial, los notarios asentarán las operaciones en que 

intervengan los gobiernos federales, estatales y municipales, así como los órganos 

electorales, en los términos del artículo 65 de la Ley.  

Artículo 49.- En el protocolo del patrimonio inmueble federal, los notarios asentarán las 

operaciones a que hace referencia la Ley General de Bienes Nacionales.  

  

Artículo 50.- Para los efectos de lo dispuesto en el tercer párrafo del artículo 62 de la 

Ley, cuando las resoluciones que por mandato judicial se protocolicen, hayan sido 

transcritas literalmente en el instrumento notarial, no se requerirá agregar al apéndice 

copia certificada de dicha resolución.  
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• Ley del Notariado:  

• Protocolo ordinario  

• Denominado también protocolo abierto.  

    

CAPITULO SEGUNDO  

  

DEL PROTOCOLO SECCION PRIMERA  

    

  

DEL PROTOCOLO ORDINARIO, DEL ESPECIAL Y DEL ESPECIAL FEDERAL  

  

Artículo 50.- Protocolo es el libro o conjunto de libros que se forman con los folios 

separados y numerados progresivamente en los que el notario asienta y autentifica, con 

las formalidades de ley, los actos y hechos jurídicos otorgados ante su fe, así como los 

libros de cotejos y sus correspondientes apéndices e índices.  

  

La Secretaría asentará en los folios entregados por el Colegio, en una hoja en blanco, 

razón que contenga el lugar y la fecha de autorización; el número de folios entregados y el 

volumen o volúmenes a los que correspondan; el nombre y apellidos del notario; el 

número de la notaría y su lugar de residencia; así como la expresión de que esos folios 

solamente deben ser utilizados por el notario para quien se autorizan, por su asociado o 

por quien legalmente lo sustituya en sus funciones. 

La hoja en que conste esta razón deberá encuadernarse al principio de cada volumen 

autorizado.  

  

La Secretaría comunicará al Archivo la fecha de autorización de los folios para su control 

correspondiente.  

  

Artículo 51.- El protocolo pertenece al Estado. Los notarios lo tendrán en custodia bajo 

su  más  estricta  responsabilidad  por  cinco  años  contados  a  partir  de  la  fecha  de 

autorización del siguiente libro o juego de libros para seguir actuando.  
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Transcurrido este término, remitirán los libros respectivos al Archivo, para su resguardo 

definitivo.  

  

Artículo 52.- El Colegio, a costa de los notarios, los proveerá de los folios necesarios para 

asentar los instrumentos con las siguientes características:  

  

Tendrán 34 centímetros de largo por 21.5 de ancho. Se asentarán en ellos las escrituras y 

actas,  las  firmas  y  autorizaciones   preventiva   y  definitiva   correspondientes;   y  a 

continuación, en dichos folios se asentarán las notas complementarias en tanto exista 

espacio para ello. Si fuera necesario asentar alguna nota complementaria y no hubiera 

espacio en el folio del protocolo se asentará la mención pertinente al final de éste, y en 

fojas de papel común se efectuarán dichas notas complementarias que se agregarán al 

apéndice.  

  

Los folios de protocolo tendrán a los lados un espacio en blanco de 3 centímetros en su 

parte interna y de 2.5 centímetros en el exterior;  

  

Llevarán impreso en el ángulo superior derecho del anverso el número del folio, que será 

del 1 al 150; el número del volumen; el número de la notaría y la residencia;  

  

Serán autorizados cada uno por la Secretaría.  

  

Artículo 53.- Los instrumentos, libros y apéndices que integren el protocolo deberán ser 

numerados progresivamente. Sólo podrán usarse al mismo tiempo hasta el número de 

folios que integren diez volúmenes. 

Los volúmenes estarán integrados por ciento cincuenta folios, debiendo asentarse en ellos 

los instrumentos en el orden progresivo de  los volúmenes y al llegar al último, se 

regresará al primero.  

La numeración progresiva será a partir de la primera de la notaría, sin que se interrumpa 

por los cambios de notario o cuando no pase alguno de los instrumentos.  
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El notario no podrá autorizar acto alguno sin que lo haga constar en los folios que forman 

el protocolo, salvo los que deban constar en el libro de cotejos.  

  

Artículo 54.- Al iniciar la formación de un libro, el notario asentará en una hoja en blanco, 

una razón con su sello y firma, la que deberá encuadernarse  después de la autorización 

de la Secretaría, en la que hará constar la fecha en que se inicia, el número que le 

corresponda y la mención de que el libro se formará con las escrituras y actas notariales 

autorizadas por el notario o por quien legalmente lo sustituya.  

  

Artículo 55.- Cuando con posterioridad a la iniciación de un libro haya cambio de notario, 

el que lo sustituya asentará a continuación de la clausura extraordinaria o bien, después 

del último instrumento extendido, con su sello y firma, una razón en ese sentido con su 

nombre y apellidos. Igual requisito se observará cuando se inicie una asociación o cuando 

un notario suplente, provisional o interino empiece o termine de actuar.  

  

Artículo 56.- Antes de usar un folio, se pondrá el sello del notario o los de los notarios 

asociados en su anverso, al lado izquierdo y en la parte superior.  

  

Artículo 57.- Todo instrumento se iniciará al principio del anverso del folio, utilizándose, a 

elección del notario, los procedimientos más eficientes de impresión, siempre que ésta 

resulte indeleble, legible y nítida, debiendo utilizar los folios por ambas caras.  

  

Artículo 58.- Los instrumentos, incluyendo los que contengan la razón de "NO PASO", se 

ordenarán y protegerán por el notario provisionalmente en carpetas seguras. Cuando el 

notario tenga su protocolo en varios volúmenes, al llegar al último folio de cualquiera de 

los volúmenes en uso, dejará de usar el juego completo y se inutilizarán los folios en 

blanco. El notario encuadernará los folios que integren los volúmenes de su protocolo, 

disponiendo de un máximo de tres meses para ello, a partir de la fecha de clausura 

ordinaria. 
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Artículo 59.- Cuando un folio o solamente el anverso o su reverso resulten inutilizados, la 

impresión del texto del instrumento se continuará correctamente en el folio o en el 

anverso  o  reverso  siguiente  utilizable,  según  el  caso.  El  folio  inutilizado  total  o 

parcialmente deberá conservarse en el sitio que le corresponda, y el notario asentará al 

final del texto de la escritura la mención de haber sido inutilizado el folio o el anverso o 

reverso correspondientes, y se cruzará todo el espacio en caracteres grandes con la 

leyenda "ESTA PAGINA NO VALE" y la firma del notario.  

  

Artículo 60.- El protocolo sólo se mostrará a los interesados. Las escrituras y actas en 

particular, sólo podrán mostrarse  a  quienes hayan intervenido en ellas o justifiquen 

representar sus derechos o a los herederos o legatarios, tratándose de disposiciones 

testamentarias después de la muerte del testador.  

  

Si para la redacción de un instrumento algún notario necesita dar fe de otro autorizado 

por distinto notario, podrá verificarlo en el protocolo respectivo de la notaría donde se 

encuentre o en el Archivo.  

  

Artículo 61.- Los folios donde consten las escrituras y actas y los libros, sus apéndices e 

índices deberán permanecer siempre en la notaría, excepto cuando el notario recabe 

firmas fuera de ella.  

  

Si alguna autoridad competente ordena la inspección del (sic) algún instrumento, ésta se 

efectuará en la notaría o en el Archivo, ante la presencia del notario.  

  

Artículo 62.- Cada libro del protocolo tendrá  su apéndice, que se  formará con los 

documentos relacionados con las escrituras y actas asentadas en aquél.  

  

Artículo 63.- Los documentos del apéndice no podrán desglosarse y se entregarán 

debidamente encuadernados al Archivo cuando se remita el libro de protocolo al que 

correspondan.  
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Artículo 64.- Los notarios tendrán obligación de llevar por duplicado y por cada juego de 

libros un índice de todos los instrumentos que autoricen por orden alfabético de apellidos 

de los otorgantes y de su representante, en su caso, con expresión de la naturaleza del 

acto o hecho, del número y fecha del instrumento y del número de folio en el cual se 

inició. El índice se formará una vez concluido el libro o juego de libros.  

  

Al entregar el libro o juego de libros al Archivo, el notario acompañará un ejemplar de su 

índice y el otro lo conservará en la notaría.  

  

Protocolo es el conjunto de libros formados por folios numerados y sellados en los que el 

notario, observando las formalidades que establece la presente ley, asienta y autoriza las 

escrituras y actas que se otorguen ante su fe, con sus respectivos apéndices; así como por 

los libros de registro de cotejos con sus apéndices. ...  

  

La palabra protocolo se utiliza para designar a todos los libros utilizados en una notaría; 

así se habla de "los protocolos de la notaría número...", o bien para referirse a un volumen 

determinado "protocolo número. ".  

  

La ley establece las características físicas del protocolo:  

 

Artículo 52.- El Colegio, a costa de los notarios, los proveerá de los folios necesarios para 

asentar los instrumentos con las siguientes características:  

  

    

Tendrán 34 centímetros de largo por 21.5 de ancho. Se asentarán en ellos las escrituras y 

actas,  las  firmas  y  autorizaciones   preventiva   y  definitiva   correspondientes;   y  a 

continuación, en dichos folios se asentarán las notas complementarias en tanto exista 

espacio para ello. Si fuera necesario asentar alguna nota complementaria y no hubiera 

espacio en el folio del protocolo se asentará la mención pertinente al final de éste, y en 

fojas de papel común se efectuarán dichas notas complementarias que se agregarán al 

apéndice.  
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Los folios de protocolo tendrán a los lados un espacio en blanco de 3 centímetros en su 

parte interna y de 2.5 centímetros en el exterior;  

  

Llevarán impreso en el ángulo superior derecho del anverso el número de folio, que será 

del 1 al 150; el número del volumen; el número de la notaría y la residencia;  

  

Serán autorizados cada uno por la Secretaría.  

    

  

La ley indica cómo deben utilizarse:  

    

  

Artículo 53.- Los instrumentos, libros y apéndices que integren el protocolo deberán ser 

numerados progresivamente. Sólo podrán usarse al mismo tiempo hasta el número de 

folios que integren diez volúmenes.  

 

Los volúmenes estarán integrados por ciento cincuenta folios, debiendo asentarse en ellos 

los instrumentos en el orden progresivo de  los volúmenes y al llegar al último, se 

regresará al primero.  

 

La numeración progresiva será a partir de la primera de la notaría, sin que se interrumpa 

por los cambios de notario o cuando no pase alguno de los instrumentos.  

  

El notario no podrá autorizar acto alguno sin que lo haga constar en los folios que forman 

el protocolo, salvo los que deban constar en el libro de cotejos. 

Artículo 54.- Al iniciar la formación de un libro, el notario asentará en una hoja en blanco, 

una razón con su sello y firma, la que deberá encuadernarse  después de la autorización 

de la Secretaría, en la que hará constar la fecha en que se inicia, el número que le 

corresponda y la mención de que el libro se formará con las escrituras y actas notariales 

autorizadas por el notario o por quien legalmente lo sustituya.  
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Artículo 57.- Todo instrumento se iniciará al principio del anverso del folio, utilizándose, a 

elección del notario, los procedimientos más eficientes de impresión, siempre que ésta 

resulte indeleble, legible y nítida, debiendo utilizar los folios por ambas caras.  

  

Razón de apertura. Cada vez que el notario inicia la formación de un libro del protocolo, 

en una primera hoja, que no sea de las foliadas, asienta una razón de apertura que deberá 

contener:  

  

Artículo 54.- Al iniciar la formación de un libro, el notario asentará en una hoja en blanco, 

una razón con su sello y firma, la que deberá encuadernarse  después de la autorización 

de la Secretaría, en la que hará constar la fecha en que se inicia, el número que le 

corresponda y la mención de que el libro se formará con las escrituras y actas notariales 

autorizadas por el notario o por quien legalmente lo sustituya.  

  

Artículo 50.- La Secretaría asentará en los folios entregados  por  el Colegio, en una hoja 

en blanco, razón que contenga el lugar y la fecha de autorización; el número de folios 

entregados y el volumen o volúmenes a los que correspondan; el nombre y apellidos del 

notario; el número de la notaría y su lugar de residencia; así como la expresión de que 

esos folios solamente deben ser utilizados por el notario para quien se autorizan, por su 

asociado o por quien legalmente lo sustituya en sus funciones.  

  

La hoja en que conste esta razón deberá encuadernarse al principio de cada volumen 

autorizado.  

  

La Secretaría comunicará al Archivo la fecha de autorización de los folios para su control 

correspondiente.  

  

Razón de sustitución.  

 

Artículo 55.- Cuando con posterioridad a la iniciación de un libro haya cambio de notario, 

el que lo sustituya asentará a continuación de la clausura extraordinaria o bien, después 

del último instrumento extendido, con su sello y firma, una razón en ese sentido con su 
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nombre y apellidos. Igual requisito se observará cuando se inicie una asociación o cuando 

un notario suplente, provisional o interino empiece o termine de actuar.  

  

Hay que recordar que el protocolo es asignado a la notaría y no al notario, por lo tanto 

los libros se siguen utilizando independientemente del cambio de su titular.  

  

Artículo 51.- El protocolo pertenece al Estado. Los notarios lo tendrán en custodia bajo 

su más estricta responsabilidad por cinco años contados a partir de la fecha de 

autorización del siguiente libro o juego de libros para seguir actuando.  

  

Transcurrido este término, remitirán los libros respectivos al Archivo, para su resguardo 

definitivo.  

  

Razón de cierre.  

Para que haya certeza de los instrumentos asentados en un protocolo y no se altere su 

número y circunstancias, la ley exige al notario que:  

  

Artículo 73.- Cuando el notario considere que ya no puede dar cabida a otro instrumento 

más en los folios restantes de algún volumen, cerrará simultáneamente todos los 

volúmenes que esté utilizando y asentará razón de clausura ordinaria en un plazo máximo 

de dos meses a partir de la fecha del último instrumento, en la que expresará el número 

de instrumentos contenidos en cada volumen, cuantos no pasaron; el número de folios 

utilizados  y  no  utilizados,  el  número  del  primero  y del último  de  los instrumentos 

autorizados y el lugar y día en que lo cierra.  

  

La razón se asentará en hoja en blanco que se encuadernará al final del volumen y será 

autorizada con su firma y sello, además se inutilizarán por medio de líneas diagonales los 

folios en blanco.  

  

Razón de clausura temporal del protocolo.  
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Artículo  74.-  Cuando  un  notario  se  separe  de  su notaría  por  alguna  de  las causas 

señaladas en esta Ley, así como en el caso de asociación o reubicación de notarios y 

permuta de notarías, con intervención de un representante de la Secretaría y otro del 

Colegio se asentará razón de  clausura extraordinaria  en el folio siguiente  al  último 

utilizado de los volúmenes en uso,  asentando los mismos datos que  en  la  clausura 

ordinaria y agregando todas las circunstancias que estimen convenientes, firmando los que 

intervengan.  

  

Artículo 75.- El notario suspendido o el que deje de serlo, asistirá, en su caso, a la 

clausura del protocolo y a la entrega de la notaría.  

  

Artículo 76.- En los casos de terminación del nombramiento de notario, en tanto no sea 

designado otro, la Secretaría remitirá para su guarda al Archivo la documentación de la 

notaría de que se trate, conforme al inventario realizado.  

  

Artículo 77.- El notario que reciba una notaría cuyo titular deje de actuar por cualquiera 

de las causas establecidas en esta Ley, lo hará por riguroso inventario. Se procederá en 

los mismos términos cuando un notario reciba su notaría al haber concluido la licencia o 

la suspensión.  

  

Ahora bien el reglamento de la ley del notariado establece en la materia:  

Artículo 52.- Tratándose del protocolo especial y del especial federal, el término para la 

clausura ordinaria, será de tres meses.  

  

Artículo 53.- En el caso de clausura extraordinaria, se asentará razón con los requisitos 

que establece el artículo 73 de la Ley, excepción hecha de los instrumentos que pasaron y 

de los que no pasaron.  

  

Artículo 54.- La entrega-recepción de la notaría se hará mediante acta en la que conste 

que en los volúmenes en uso del protocolo ordinario, especial, en su caso del especial 

federal y libro de cotejos, se asentó la razón de clausura extraordinaria; el inventario del 
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protocolo que exista en la notaría; los expedientes judiciales que obren en poder del 

notario; los valores depositados y en general, la documentación que obre en la notaría. 

El acta que se levante por la clausura extraordinaria y/o de entrega-recepción de una 

notaría será firmada por los interesados, así como por los  representantes de la Secretaría 

y del Colegio, a quienes se les entregará un tanto de la misma.  

 

Artículo 55.- En caso de muerte del notario, los bienes, documentos y valores que hayan 

sido de su propiedad, previo inventario, quedarán bajo resguardo y custodia de su familia. 

La documentación que corresponda a la notaría será remitida al Archivo por la Secretaría, 

en un término no mayor al señalado en el artículo 37 de este ordenamiento.  

  

    

Artículo 56.- Si la Secretaría tiene conocimiento de que existen impuestos y derechos no 

pagados, dará aviso al Colegio, quien tomará las medidas pertinentes para hacer efectiva la 

garantía conforme al procedimiento previsto en este ordenamiento. 

 

2.6 Protocolos Especiales 

 

Libro de Registro de Cotejos  

Para simplificar el acta que se levantaba con motivo de los cotejos y las   compulsas, 

Artículo 72.- En el libro de cotejos se asentarán los datos que identifiquen el cotejo de 

documentos auténticos con su copia escrita, fotográfica, fotostática o de cualquier otra 

clase sin más formalidades que su anotación en el mismo.  

  

    

Se formará por el conjunto de ciento cincuenta folios separados, numerados y 

encuadernables, con su respectivo apéndice e índice, con las formalidades y requisitos que 

se determinan en el Reglamento. 

Por su parte el reglamento de la ley del notariado establece:  

    

SECCION SEGUNDA  

  



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 64 

 

DEL LIBRO DE COTEJOS  

    

Artículo 51.- El libro de cotejos y su respectivo apéndice e índice se regirán por lo 

siguiente:  

  

El libro de cotejos se formará por el conjunto de ciento cincuenta folios separados, 

autorizados, numerados y encuadernables, los cuales llevarán el sello del notario en la 

parte superior izquierda del anverso;  

  

Al iniciar cada libro, en una hoja sin numerar, se asentará la autorización de la Secretaría, 

quien lo comunicará al Archivo para que éste lleve el control correspondiente;  

  

El notario, y en su caso su asociado, asentará en una hoja en blanco del tamaño  

de los folios, la razón de apertura en la que expresará su nombre, el número de la notaría 

a su cargo, la mención de ser el libro de cotejos con indicación del número que le 

corresponde, la fecha, su sello y firma;  

  

Al final del reverso de cada folio, el notario estampará su firma y sello de autorizar. 

Inmediatamente después del último asiento que tenga cabida en el libro, asentará una 

razón de clausura ordinaria, indicando la fecha en que ésta se efectúe, el número de 

asientos realizados con mención en particular del primero y del último, la cual firmará y 

sellará; 

Cada asiento de cotejo se hará mediante numeración progresiva e ininterrumpida para 

cada notaría, el que deberá contener el número que le corresponda, la fecha en que se 

efectúe, el nombre del solicitante, el número de documentos exhibidos, el número de 

copias cotejadas de cada documento, con inclusión de la que se agregará al apéndice y las 

observaciones que el notario juzgue oportuno agregar. Entre asiento y asiento, se dejará 

el espacio suficiente a fin de distinguir uno del otro;  

 

La certificación que se haga en la o las copias cotejadas mencionará el número y fecha del 

asiento que le corresponda;  
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El notario deberá llevar un apéndice del libro de cotejos, el que se formará con una copia 

sellada y firmada de cada uno de los documentos cotejados, los que se ordenarán en 

forma progresiva, de acuerdo con su número de asiento; dichas copias se integrarán en 

legajos;  

  

El notario encuadernará el libro de cotejos, así como su apéndice, dentro de los treinta 

días hábiles siguientes a la fecha de clausura ordinaria del libro;  

  

El notario llevará por duplicado un índice por cada libro de cotejos, que contendrá el 

nombre del solicitante, la fecha y el número de asiento;  

 

Los libros de cotejos, sus apéndices e índices se remitirán al Archivo para su guarda 

definitiva, a los cinco años contados a partir de la fecha de su clausura, en caso contrario, 

se atenderá a lo previsto por el artículo 40 de este ordenamiento.  

 

Protocolo del Patrimonio Inmueble Federal 

Con el fin de llevar un control estricto de los bienes inmuebles que forman parte del 

patrimonio  nacional,  la  Ley  General  de  Bienes  Nacionales  establece  el  uso  de  un 

protocolo especial que deben utilizar los notarios del patrimonio inmueble federal, en el 

que harán constar las adquisiciones o enajenaciones "a título gratuito u oneroso, de los 

bienes inmuebles propiedad del Gobierno Federal o aquellos que formen parte del 

patrimonio  de  los  organismos  descentralizados  que  sean de  dominio  público".  Estas 

operaciones sólo podrán autorizarse mediante decreto del Ejecutivo Federal (59) y su 

precio no podrá ser mayor si se trata de adquisiciones ni menor en las enajenaciones al 

fijado por la Comisión de Avalúos de Bienes Nacionales.  

Artículo 49.- En el protocolo del patrimonio inmueble federal, los notarios asentarán las 

operaciones a que hace referencia la Ley General de Bienes Nacionales.  

  

Protocolo consular  

De  acuerdo con la Ley Orgánica  de  la  Administración Pública, le corresponde  a  la 

Secretaría de Relaciones Exteriores, entre  otras facultades, la  función notarial en el 

extranjero:  
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ART. 28. —A la Secretaría de Relaciones Exteriores corresponde el despacho de los 

siguientes asuntos:  

  

Dirigir el servicio exterior en sus aspectos diplomático y consular en los términos de la 

Ley del Servicio Exterior Mexicano y, por conducto de los agentes del mismo servicio, 

velar  en  el  extranjero  por  el  buen  nombre  de  México;  impartir  protección  a  los 

mexicanos; cobrar derechos consulares y otros impuestos; ejercer funciones notariales, 

de Registro Civil, de auxilio judicial y las demás funciones federales que señalen las leyes, y 

adquirir, administrar y conservar las propiedades de la Nación en el extranjero...  

  

Ley del Notariado: 

  

PROTOCOLOS ESPECIALES  

    

  

Artículo 65.- Los notarios llevarán además un protocolo que se denominará especial, 

autorizado por la Secretaría para operaciones en que los Gobiernos Federal y Estatal y los 

municipios sean parte, en el que se consignarán los actos siguientes:  

  

Los celebrados con la finalidad de fomentar y constituir vivienda de interés social y 

popular progresiva;  

  

Para regularizar la tenencia de la tierra;  

 

Los previstos por la Ley Agraria;  

 

Los señalados en la legislación electoral;  

    

Los demás que les sean requeridos.  
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Artículo 66.- Los instrumentos y volúmenes del protocolo especial se numerarán 

progresivamente, en forma independiente del protocolo ordinario, sin interrupción, a 

partir del primero de ellos, asentando antes del número la leyenda "Protocolo Especial".  

  

Artículo  67.-  Los  notarios  al  obtener  el  nombramiento  de  Notario  del  Patrimonio  

  

Inmueble Federal, deberán sujetarse en lo conducente, a las disposiciones de esta Ley.  

 

Artículo 68.- En el protocolo del Patrimonio Inmueble Federal los notarios asentarán los 

actos jurídicos relacionados con los bienes inmuebles del dominio público o privado que 

formen parte del patrimonio nacional. 

  

  

Artículo 69.- Serán aplicables al protocolo especial las disposiciones de la presente Ley 

que regulan al ordinario.  

  

En el protocolo especial federal se estará a lo dispuesto en esta Ley, en lo que no se 

oponga a las leyes federales.  

  

Artículo 70.- Los notarios, al autorizar un instrumento, certificarán una copia de éste que 

deberá ser fiel reproducción de los folios y la agregaran al apéndice, a efecto de que 

conste fehacientemente su otorgamiento.  

  

Artículo 71.- La pérdida o destrucción total o parcial de algún folio o libro del protocolo 

deberá ser comunicada inmediatamente por el notario a la Secretaría, quien autorizará su 

reposición y la restitución de los instrumentos en ellos contenidos en papel ordinario.  

  

En caso de pérdida o robo, el notario presentará denuncia ante el Ministerio Público, 

dentro de las cuarenta y ocho horas siguientes.  

  

La restitución se hará con base en la copia certificada mencionada en el  artículo anterior 

o con el testimonio o las copias certificadas de los testimonios respectivos que a costa del 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 68 

 

notario expida el Registro Público de la Propiedad o se aporten por los interesados para 

ese fin.  

     

 

 

2.7 Apéndice 

 

Por cada uno de los libros el notario debe llevar un apéndice, el cual está descrito en el 

artículo.  

 

Artículo 62.- Cada libro del protocolo tendrá  su apéndice, que se  formará con los 

documentos relacionados con las escrituras y actas asentadas en aquél.  

  

Los documentos del apéndice correspondientes a un libro del protocolo, se integrarán 

por legajos ordenados en uno o más volúmenes, en cuyas carátulas se pondrá el número 

del instrumento y volumen a que se refiera, indicando los documentos que se agregan y 

marcándose en cada uno la letra en el orden del alfabeto que les señale y distinga de los 

otros que forman el legajo.  

  

El notario agregará al apéndice copia certificada de las resoluciones que por mandato 

judicial se protocolicen y se considerará como un solo documento, devolviéndose el 

original a quien corresponda. 

Artículo 63.- Los documentos del apéndice no podrán desglosarse y se entregarán 

debidamente encuadernados al Archivo cuando se remita el libro de protocolo al que 

correspondan.  

  

Así, el apéndice es la carpeta en la que se depositan los documentos que tienen relación o 

son parte de las escrituras o actas. Este se considera parte del protocolo, por lo tanto, 

junto con los libros es entregado en forma definitiva al Archivo General de Notarías.  

 

A los documentos que integran el apéndice, la ley les da características distintas: a) 

documentos que se agregan como parte del acta o de la escritura;  
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b)  documentos que  se  agregan  como  complemento  del  acta  o  de  la  escritura;   

c) documentos que se agregan por relacionarse con el acta o la escritura. 

 

2.8 Índice, Guía 

 

El índice es la libreta donde se asientan, en orden alfabético entre otros datos, el nombre 

y apellidos de las personas físicas o bien, denominaciones o razones sociales de sus 

representados, de todos los instrumentos autorizados y también de los que tienen la 

razón de "no pasó".  

  

Artículo 64.- Los notarios tendrán obligación de llevar por duplicado y por cada juego de 

libros un índice de todos los instrumentos que autoricen por orden alfabético de apellidos 

de los otorgantes y de su representante, en su caso, con expresión de la naturaleza del 

acto o hecho, del número y fecha del instrumento y del número de folio en el cual se 

inició. El índice se formará una vez concluido el libro o juego de libros. 

Al entregar el libro o juego de libros al Archivo, el notario acompañará un ejemplar de su 

índice y el otro lo conservará en la notaría.  

  

 GUÍA  

 

La práctica, no así la ley, ha impuesto a los notarios el uso de la guía. En ésta se anotan en 

forma progresiva los instrumentos otorgados por el notario y el estado en que  se 

encuentran, por ejemplo, si están pagados o no los impuestos, expedido el testimonio, 

etcétera. 

 

2.9 Sello, Notaría 

 

SELLO  

 

El notario para actuar necesita del sello. La ley se refiere a él como "sello de autorizar" 

(encabezado de la sección segunda letra A del capítulo II).  
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Con el sello se autorizan los documentos públicos y toda documentación relacionada con 

su actuación. Es el instrumento que el notario emplea para ejercer su facultad fedataria. 

Permite o impide la actividad notarial, pues es el símbolo de la fe pública del Estado. La 

falta de él produce la nulidad del  instrumento.  

  

El sello, como también el protocolo, es propiedad del Estado, aunque el notario debe 

adquirirlo a su costa. Este, al igual que la firma, rúbrica o media firma del notario, se 

registra en la Dirección General Jurídica y de Estudios Legislativos, en el Registro Público 

de la Propiedad y del Comercio, en el Archivo General de Notarías y en el Colegio de 

Notarios (67, frac. II).  

  

Reglamento  

Artículo 38.- Para los efectos de lo dispuesto en el primer párrafo del artículo 48 de la 

Ley, el nuevo sello del que se provea el notario deberá llevar un signo que lo distinga del 

anterior; obtenido el nuevo sello, lo informará de inmediato a la Secretaría, al Archivo y al 

Colegio, mediante escrito en el que conste la impresión del mismo para su registro.  

  

Artículo  39.-  Los  notarios  utilizarán  un  sólo  sello  en  sus  actuaciones,  que  será  el 

registrado ante la Secretaría.  

 

Ley del notariado  

 

Los sellos de los notarios permutantes, serán recogidos por la Secretaría y remitidos en el 

término de cinco días hábiles al Archivo, para su destrucción.  

  

Artículo 47.- El notario recabará autorización de la Secretaría para obtener su sello, que 

será de forma circular, con un diámetro de cuatro centímetros, con el Escudo Nacional 

en el centro e inscrito en rededor el nombre y apellidos del notario, número de la notaría 

y residencia.  
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Artículo 48.- En caso de extravío, alteración o destrucción del sello, el notario lo 

comunicara inmediatamente a la Secretaría, solicitando autorización para proveerse de 

otro a su costa, tomando en consideración las disposiciones que al respecto señale el 

Reglamento.  

  

Tratándose de extravío o robo, se presentará denuncia ante el Ministerio Público, dentro 

de las cuarenta y ocho horas siguientes al hecho.  

  

Artículo 49.- El sello alterado o el extraviado que se recupere, no podrá ser usado por el 

notario si ya tiene autorizado el nuevo y deberá entregarlo al Archivo en forma inmediata 

para su destrucción.  

  

El Archivo destruirá el sello del notario que termine en sus funciones, así como los que 

no reúnan los requisitos en esta Ley y su Reglamento. 

En caso de licencia o suspensión, el sello se remitirá al Archivo para su depósito mientras 

subsistan éstas.  

  

En todos los casos anteriores, el Titular del Archivo hará constar en acta tal hecho 

debiendo remitir copia a la notaría de que se trate.  

  

NOTARÍA  

 

El término notaría, es un concepto que en el lenguaje común se emplea indistintamente 

para referirse a la actividad del notario o a su oficina.  

 

 

2.10 Oficina, rotulo 

 

OFICINA  

 

La oficina del notario no es pública no obstante que se trata de un particular que presta un 

servicio público.  

  



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 72 

 

RÓTULO  

 

Éste consiste en un anuncio que se debe colocar al exterior de la oficina, en la calle, que debe 

contener el nombre y apellidos del notario y número de la notaría, así como el horario de trabajo. 

 

2.11 Archivo 

 

Dos de los principios sobre los que se sustenta el notariado de tipo latino, son los de 

conservación del instrumento y secreto profesional, que se cumple con la guarda de documentos. 

El archivo del notario se compone de los expedientes, los protocolos y los documentos que 

forman parte del apéndice. También existen documentos que integran su archivo particular como 

recibos, empadronamiento, papelería, etcétera.  

  

Este archivo no es público, sólo se utiliza por el notario o por la persona que lo sustituya, pues en 

él se encuentran documentos que le han entregado en forma confidencial.  

 

UNIDAD III 

3.1 Actos Generales 

 

Todo el mundo necesita de vez en cuando hacer algo que tiene que ver con el notario: va a 

contraer matrimonio y desea hacer capitulaciones matrimoniales; se ha puesto de acuerdo con 

otros amigos y va a emprender con ellos un negocio, tiene que firmar un documento en otra 

ciudad y no puede desplazarse, quiere otorgar un testamento abierto; se ve en la necesidad de 

otorgar un poder... Y como estos, otros mil ejemplos. Lo que hay que saber es que el notario 

puede ayudar en todas estas cuestiones y muchas más que van a desembocar finalmente en un 

documento notarial. Si se acude a una notaría a expresar la intención de hacer una escritura de un 

apartamento que se ha comprado o vendido, otorgar un poder, hacer  testamento, constituir  una  

sociedad, celebrar capitulaciones matrimoniales, o cualquier cosa de tipo jurídico relacionada con 

la contratación privada civil o mercantil, con la vida familiar o con las sucesiones por causa de 

muerte, el notario va a estudiar el caso y aconsejará sobre la forma más conveniente de tratarlo, 

indicando las ventajas e inconvenientes de cada opción, así como su costo, incluyendo el de los 

impuestos que, en cada caso, se tiene que pagar.  
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Concepto.  

 

El Notario tiene necesariamente que ser un profesional del derecho, pues tiene a su cargo el 

redactar el instrumento notarial, vigilar la legalidad de los actos, leerlos y explicarlos a las partes, 

logrando así la seguridad y certeza jurídica, que evita litigios posteriores.  

 

El notario es un profesional del Derecho que ejerce simultáneamente una función pública para 

proporcionar a los ciudadanos la seguridad jurídica que promete la Constitución, en el ámbito del 

tráfico jurídico extrajudicial. Tiene una formación jurídica contrastada y es seleccionado mediante 

unas rigurosas oposiciones que garantizan su formación. 

 

3.2 Potestad del Notario 

 

El Artículo 67 de la Ley de Registro y del Notariado, establece que los Notarios, en virtud que 

son funcionarios de la Dirección Nacional de Registros y del Notariado, que tienen la potestad de 

dar fé pública de los hechos o actos jurídicos ocurridos en su presencia física o  a  través de  

medios  electrónicos,  indicando  en este  último  caso  los  instrumentos mediante los cuales le 

otorga presunción de certeza al acto. 

 

3.3 Nombramiento y remoción del Notario: requisitos para ser 

nombrado Notario, causales de remoción. 

 

Notario, causales de remoción.  

La Ley de Registro Notariado, establece es el artículo 68 que cada Notaría estará a cargo 

de un Notario, quien será responsable del funcionamiento de su dependencia. La elección 

de los Notarios se efectuará mediante concurso de oposición, conforme a lo establecido 

en el reglamento correspondiente, y su nombramiento estará a cargo del Ministro del 

Interior y Justicia. Pero debido a que el reglamento de esta Ley aún no ha sido sancionado 

el Notario Público sigue siendo un cargo de libre remoción.  

 

El nombramiento de los Notarios lo hará el Ministro de Interior y Justicia   mediante 

Resolución que se publicará en la Gaceta Oficial y se notificará personalmente al 
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interesado, y al Juez de Primera Instancia en lo Civil de la Circunscripción donde haya de 

ejercer su ministerio.  

  

  

 

3.4 Impedimentos para ejercer el cargo de Notario 

 

Anteriormente estudiamos los requisitos para ser Notario, además de éstos, la Ley de 

Registro y Notariado, en el artículo 72, enumera los impedimentos para ejercer el cargo 

de Notario Público de la siguiente manera:  

    

Los militares en servicio activo, los ministros de los cultos, los dirigentes o activistas 

políticos.  

  

Las personas con impedimento físico permanente que los imposibilite para el ejercicio de 

las funciones del cargo. 

Las personas en ejercicio privado de cualquier profesión, a excepción de los supuestos 

establecidos en el Reglamento del presente Decreto Ley.  

Los abogados en el libre ejercicio de su profesión.  

Las personas declaradas en estado de atraso, quiebra o interdicción, mientras no sean 

rehabilitadas.  

  

Las demás establecidas en la Ley. 

 

3.5 Principios de actuación del Notario. Competencia Territorial 

 

El artículo 69, consagra el principio de actuación de los notarios, señalando que éste 

gozará de autonomía e independencia en el ejercicio de su función. De igual manera, 

puntualiza que el control disciplinario de los Notarios es competencia de la Dirección 

Nacional de Registros y del Notariado.  
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Luego, en el artículo 74, en relación a la competencia territorial, señala que los Notarios 

son competentes en el ámbito de su jurisdicción para dar fe pública de todos los actos, 

hechos y declaraciones que autoricen con tal carácter, particularmente de los siguientes:  

  

Documentos,   contratos   y   demás   negocios   jurídicos,   unilaterales,   bilaterales   y 

plurilaterales.  

  

    

Poderes, sustituciones, renuncias y revocatorias, con excepción de las sustituciones, 

renuncias y revocatorias que se efectúen en los expedientes judiciales. 

Justificaciones para perpetua memoria, con excepción de lo señalado en el artículo 937 

del Código de Procedimiento Civil.  

Protestos de los títulos de crédito, de conformidad con lo previsto en el Código de  

  

Comercio.  

    

  

Otorgamiento de testamentos abiertos, de conformidad con los artículos 852 al 856 del  

  

Código Civil.  

    

  

Presentación y entrega de  testamentos cerrados, con expresión de  las formalidades 

requeridas en los numerales 1°, 2° y 3° del artículo 857 del Código Civil.  

  

    

Apertura de testamentos cerrados, de conformidad con lo previsto en los artículos 986 al  

  

989 del Código Civil y 913 al 920 del Código de Procedimiento Civil. El Notario tendrá 

potestades para realizar los actos que se atribuyen al Registrador Subalterno en el Código  

Civil.  
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Capitulaciones matrimoniales.  

    

  

Autorizaciones de administración separada de comunidad conyugal.  

    

  

Autorizaciones de administración de bienes de menores e incapaces.  

  

   

Otorgamiento de hipotecas mobiliarias y prendas sin desplazamiento de posesión.  

Otorgamiento de cualquier caución o garantía civil o mercantil. Constancias de cualquier  

  

hecho o acto a través de inspección extrajudicial. 

  

  

Transcripciones en acta o por cualquier medio de reproducción o de grabación del 

contenido de archivos públicos o de documentos privados, siempre y cuando no esté 

expresamente prohibido en el primer caso o lo autorice el dueño o depositario del 

documento en el segundo caso.  

  

    

Celebración   de       asambleas,     reuniones      o        manifestaciones,        dejando las 

constancias personales, gráficas y sonoras del caso.  

  

Transacciones que ocurran en medios electrónicos.  

    

  

Apertura de libros de asambleas de propietarios, actas de Juntas de Condominios, 

sociedades y Juntas Directivas.  
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Autenticar firmas autógrafas, electrónicas y huellas digitales. Las demás que le atribuyan 

otras leyes.  

  

    

3.6 Deberes y Obligaciones del Notario 

 

El Artículo 78 de la Ley de Registro y Notariado enumera los deberes del Notario, como 

sigue:  

  

Identificar a las partes y a los demás intervinientes en los actos o negocios jurídicos que 

autoricen.  

  

    

Informar a las partes del contenido, naturaleza, trascendencia y consecuencias legales de 

los actos o negocios jurídicos otorgados en su presencia, así como de las renuncias, 

reservas,  gravámenes  y  cualquier  otro elemento  que  afecten  los  bienes  o derechos 

referidos en el acto o negocio jurídico. El Notario dejará constancia en el acto  del 

cumplimiento de esta obligación y su omisión lo hace responsable civil, penal y 

administrativamente.  

  

Actuar de manera imparcial y objetiva en relación con todas las personas que intervengan 

en los actos o negocios jurídicos otorgados en su presencia.  

  

    

Realizar las diligencias que le encomienden autoridades judiciales o administrativas, de 

acuerdo con la Ley.  

  

    

Ejercer cualquier otra función que le asigne la ley.  
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3.7 Responsabilidad del Notario: Administrativa, Civil y Penal. 

 

La responsabilidad individual derivada del ejercicio del Poder Público se encuentra 

consagrada en el artículo 139 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 

el cual establece la responsabilidad individual de quien lo ejerce. Debe anotarse que ésta 

norma alude a la responsabilidad por el ejercicio del Poder Público sin discriminar en cuál 

de las esferas del mismo se produce, por ello debe necesariamente afirmarse que se aplica 

a todos los Poderes Públicos, es decir, tanto al ejercicio del Poder Nacional, como al 

Estadal, como al Municipal y dentro del Poder Nacional, a cualquiera de las cinco ramas 

en que el mismo se ejerce (Legislativo, Judicial, Ejecutivo, Ciudadano y Electoral), por 

ende encierra la actividad del Notario Público.  

  

    

Esa responsabilidad deriva de tres eventuales vicios que son: el abuso de poder; la 

desviación de poder y la violación de ley.  

  

    

Por lo que atañe al abuso de poder, como su nombre lo indica, implica el exceso en el 

ejercicio de las potestades públicas; en ir más allá de los límites que han sido trazados en 

virtud del principio de legitimidad, al cual precedentemente hiciéramos referencia. El 

abuso significa el exceder la esfera de las facultades expresas. La usurpación y el abuso 

son zonas limítrofes porque en ambos puede darse una actuación carente de facultad 

expresa, que penetre en el ámbito de actuación de otra autoridad. Cuando ello sucede, el 

abuso se convierte en usurpación y en consecuencia, se coloca bajo la esfera de la nulidad 

y de la ineficacia en la forma indicada en el artículo 138 ejusdem. 

El segundo de los vicios que acarrea la responsabilidad individual, es la   desviación de 

poder, constituido por la modificación del destino natural del acto. Es sabido que en el 

seno de las actividades públicas las mismas se encuentran funcionalizadas, concepto éste 

que se refiere al hecho de que las funciones están destinadas exclusivamente a un fin 

específico.  
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La desviación de poder también actúa con relación a los procedimientos, cuando son 

escogidos  para  obtener  objetivos  diferentes  a  aquellos  para  los  cuales  han  sido 

establecidos Finalmente, opera la responsabilidad personal por lo que se denomina 

violación de ley, término éste con el cual se engloba a la infracción de cualquier norma 

expresamente contenida en un texto formal.  

  

    

Los Notarios son personalmente responsables, ya sea civil, administrativa o penalmente, 

por todas las infracciones de aquellos deberes que en el desempeño de su cargo les 

corresponden conforme a la Ley y habrán de reparar los daños con este motivo 

ocasionados. Sin perjuicio de la responsabilidad solidaria del tercero que resulte 

beneficiado por la actuación notarial. Los Notarios estarán sujetos a las correcciones 

disciplinarias que les sean aplicables en los casos establecidos en la Ley. 

    

 

3.8 Prohibiciones al Notario 

 

El artículo 73, de la Ley enumera las prohibiciones de los Notarios:  

    

  

Autorizar actos o negocios jurídicos en los que tengan interés personal, sus respectivos 

cónyuges y sus parientes dentro del cuarto grado de  consanguinidad  o segundo de 

afinidad.  

  

Autorizar actos o negocios relativos a personas jurídicas o entidades en las que los 

parientes por consanguinidad o afinidad mencionados en el numeral anterior, tengan o 

ejerzan cargos como directores, gerentes, administradores o representantes legales. 

  

  

Autorizar actos o negocios jurídicos en los que tengan interés los intérpretes o testigos 

instrumentales.   

 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 80 

 

3.9 Sanciones a los Notarios 

 

Dentro del Régimen Disciplinario establecido en el Capitulo I, del Titulo IV, de la Ley de 

Registro y Notariado, se contempla el caso de las Faltas y Sanciones que le puedan ser 

impuestas a los Notarios.  

  

    

Primeramente, establece el artículo 83, que es competencia de la Dirección Nacional de 

Registros y del Notariado ejercer el régimen disciplinario de los Registradores y Notarios. 

A tal efecto el Director Nacional podrá designar una Comisión Disciplinaria que se 

encargará de la sustanciación de los expedientes disciplinarios, la imposición de sanciones 

y la ejecución de las mismas.  

  

    

Los artículos 84 al 87 de la Ley, señala las sanciones que consistirán en suspensión del 

cargo al Notario, desde un mes hasta un máximo de 3 años.  

  

    

En el caso de suspensiones hasta por un mes, éstas se impondrán a los Notarios, de 

acuerdo con la gravedad de la falta, si se dan los siguientes supuestos:  

  

    

Notificados por la Dirección Nacional de Registros y del Notariado actuaren sin estar al 

día en la garantía exigida por este Decreto Ley. 

Actuaren con desapego o falta de interés a los lineamientos, las directrices y las exigencias 

de la Dirección.  

  

    

Obstaculicen la exhibición de documentos que tengan carácter de públicos.  
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Incurran en descuido o negligencia en la guarda y conservación de los documentos o 

datos informáticos que deben custodiar.  

  

  

Ahora bien, el notario podrá suspenderse hasta por seis meses, en los siguientes casos:  

Atrasen durante más de tres meses y por causa injustificable la tramitación de cualquier 

documento. 

  

No se ajusten a los aranceles fijados oficialmente para la prestación del servicio.  

Autoricen actos o negocios jurídicos ilegales o ineficaces.  

Transcriban,  reproduzcan  o  expidan  documentos  sin  ajustarse  al  contenido  del 

documento transcrito o reproducido.  

 

Incumplan  alguna  disposición,  legal  o  reglamentaria,  que  les  imponga  deberes  y 

obligaciones sobre la forma en que deben ejercer la función notarial.  

  

Y por último, la suspensión pudiera ir desde seis meses hasta tres años, en los casos que 

se encuentren dentro de los siguientes supuestos:  

 

Cumplido alguno de los supuestos previstos en el artículo anterior, esto produzca daños 

o perjuicios materiales a terceros. 

Cuando continúen ejerciendo funciones estando suspendidos. 

 

3.10 Procedimiento Disciplinario 

 

En  el  Titulo  IV,  CAPITULO  II,  de  la  Ley  de  Registro y  Notariado,  se  establece  el 

Procedimiento Disciplinario a seguir a los Notarios, los cuales podrán iniciarse de oficio o 

mediante denuncia.  

  

En relación a las formalidades de la denuncia, el artículo 90, establece que deberá ser 

presentada ante la Dirección Nacional de Registros y del Notariado, o ante la Comisión 
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designada  para  actuar  como  órgano  disciplinario.  Dicha  denuncia  deberá  indicar  los 

hechos correspondientes y las pruebas que se invocan como fundamento.  

  

Una vez iniciado el procedimiento mediante el auto respectivo, la Dirección Nacional de 

Registros y del Notariado, o la Comisión Disciplinaria designada, notificará al Notario 

sometido a procedimiento disciplinario para que comparezca el quinto día hábil de su 

notificación, en el lugar y hora indicados, y ser informado por el órgano disciplinario del 

contenido de la denuncia o de la investigación iniciada de oficio en su contra. En esa 

oportunidad de comparecencia se le fijará la fecha de la audiencia oral y pública para oír 

sus descargos y presentar sus pruebas y alegatos de defensa.  

  

La notificación personal del Notario se hará mediante boleta, telegrama o fax, de cuya 

recepción se dejará constancia en el expediente.  

  

Luego, llegado el día para la celebración de la audiencia oral y pública, se dará lectura de 

los hechos imputados, se oirán los descargos y defensas del funcionario investigado, así 

como las declaraciones de testigos y peritos. Igualmente, se recibirá cualquier tipo de 

prueba lícita que se produzca a favor o en contra del Notario. 

    

De  las  decisiones  tomadas  conforme  al  procedimiento  disciplinario  regulado  en  el 

presente Capítulo se podrán ejercer los recursos establecidos en la ley que rige los 

procedimientos administrativos.  

    

Una vez firme la decisión de suspensión, se ordenará su publicación en la Gaceta Oficial 

de la República Bolivariana de Venezuela.  

 

La acción disciplinaria prescribe en el término de dos (2) años, contados a partir del 

momento en que el órgano disciplinario tuvo conocimiento del hecho. La prescripción se 

interrumpe con la notificación al funcionario investigado. Una vez practicado este acto y 

mientras se tramita el proceso, no correrá lapso de prescripción alguno.  
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3.11 Fe publica y requisitos de la Fe publica 
 

El concepto actual de la fe pública para vislumbrar la parte esencial del que se encuentra 

investido el notario para ello precisaremos en concepto gramatical, jurídico y la definición 

doctrinal. 

a) Gramatical 

 

Desde el punto gramatical, la palabra fe, deriva del latin “fides” que en la religión 

católica es la primera de las tres virtudes teologales. Es un asentamiento a la 

revelación de Dios, propuesta por la iglesia. 

 

También se concibe como un conjunto de creencias de cierta religión. De igual forma 

se cataloga como un conjunto de creencias de alguien de un grupo o de una multitud 

de personas. 

b) Jurídico 

 

El concepto de fe tiene diferentes acepciones que se refieren básicamente a un acto 

subjetivo de creencia o confianza por un lado o a la seguridad que emana de un 

documento. Carral y de teresa explica que, en el caso de la fe pública no estamos en 

presencia de un acto subjetivo de fe, si no de afirmaciones que objetivamente estamos 

obligados a aceptar como verdaderas los miembros de la sociedad civil, en 

acatamiento de los preceptos legales que asi lo ordenan. 

 

c) Doctrinal 

 

Según pedro ver tejo reyes  

El fundamento de la fe pública notarial lo constituye la necesidad de certidumbre que 

deben tener los actos de los particulares a fin de que el estado pueda proteger los 

derechos dinamantes de estos garantizándolos contra cualquier violación y en tal 

sentido la fe pública notarial llena una misión preventiva al construir los actos que ella 

ampara en una forma de prueba pre constituida suficiente para resolver e impedir 

posibles litigios.   
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De dicho concepto se desprende las siguientes ideas:  

Necesidad de certidumbre es la primera idea que sale de este concepto de verdejo. El 

estado mismo da la seguridad de que lo escrito en el instrumento se presume 

verdadero. 

Función preventiva, la función del notario latino no es preventiva, lo que no tiene el 

notario anglosajón. El notario latino busca prevenir un conflicto. 

Prueba pre constituida. Se hace un contrato valido, apegado a derecho, diseñado para 

que las partes eviten una controversia futura. 

 

Cuando definimos el derecho notarial se habla de dar forma a la forma. La fe pública 

fue dirigida a una colectividad y es obligatoria, debe contar siempre en forma 

documental, y el estado la tiene y crea con el fin de brindar seguridad jurídica. Es por 

eso que debemos de tener por cierto y verdadero lo que emana de ella. 

 

El fundamento de la fe pública notarial lo constituye la necesidad de certidumbre que 

debe tener los actos de los particulares a fin de que los estados puedan garantizarlos 

contra cualquier violación. 

La fe estatal es obligatoria; no dependen de la voluntad de los individuos, la sociedad 

tiene el deber de creer en ella y nace del estado por su derecho a auto determinarse 

de manera soberana; es así como determinar la forma de otorgar seguridad jurídica. 

 

Requisitos de la fe pública: 

a) Evidencia que recae en el autor de documento, quien deberá contener 

conocimiento del acto a fin de que este produzca efecto para los destinatarios o 

terceros. 

 

b) solemnidad o rigor formal de la fe pública que es más que la realización de un acto 

dentro de un procedimiento ritual establecido por la ley. 
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c) Objeción, momento en que el hecho narrado adquiere cuerpo mediante una grafia 

sobre el papel, sin el cual no habría documento el cual exige corporeidad, ose una 

objetividad física. 

 

d) Coeternidad, requisito referido a la producción simultanea de los tres anteriores 

en un solo acto y en forma prevista por la ley. 

 

e) Coordinación legal entre el autor y el destino. 

 

Son características de la fe pública la exactitud y la integridad. La primera se refiere a la 

adecuación entre el hecho y la narración y dota de eficacia probatoria erga omnes al 

instrumento. Y la segunda proyecta hacia el futuro esa actitud. 

 

Existen dos tipos de fe pública originaria y derivada. La primera se da cuando el 

documento está integrado por la narración inmediata de los hechos percibido por el 

funcionario; en la segunda se da cuando se actúa sobre documentos preexistentes. 

 

3.12 La dación de fe y formas de la dación 
 

Es el núcleo de la función notarial, que se proyecta en los contratos y demás actos 

extrajudiciales. La fe pública notarial, por tanto, se aplicará a la autenticación de hechos; a 

los contratos civiles y mercantiles; a los actos y negocios jurídicos que conllevan las 

transmisiones hereditarias; las relaciones de familia y el estado civil de las personas; los 

contratos administrativos de obras y servicios; los contratos civiles que celebran las 

Administraciones Públicas y sus empresas públicas. Pero, así como en la esfera 

administrativa la función notarial, en su dimensión de fehacencia, es compartida con otros 

funcionarios públicos, en la esfera judicial la fe pública notarial no está nunca llamada a 

intervenir. 

 

Ley del Notariado, artículo 1. Reglamento Notarial, artículos 2 y 3. 

 

La dación de pago consiste en la narración que emite el notario a requerimiento de 

partes, rogación referida a hechos propios y comportamiento ajenos. En esto se 
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materializa la evidencia, o bien refiriéndose a acontecimientos de la naturaleza o hechos 

materiales es instrumentada para el notario al momento de percibirlos y está destinada a 

dotarlo de fe pública. 

 

Las formas de dar fe básicamente son de manera escrita, bajo la rúbrica de la integridad y 

objetividad. Es decir, la forma de dación de fe, también puede ser manera exacta y 

objetiva. 

La exactitud se refiere al hecho histórico presente y exige la fidelidad, o sea la adecuación 

de la narración de hechos es la identidad entre actum y dictum, es la verdad del espejo de 

la fotográfica; la imagen en su actualidad; la exactitud puede ser; exactitud natural, 

exactitud funcional, efectos de la exactitud de la fe pública. 

 

3.13 Tipos de Fe publica 
 

Fe publica originaria: Ahora estudiaremos la fe pública originaria, sobre la cual existe 

escasa doctrina, es decir, en pocos libros se brinda definiciones sobre tan importante 

institución jurídica. La fe pública originaria es cuando se ha tenido en cuenta lo percibido 

por los sentidos del notario público, por ejemplo, cuando se otorga ante dicho 

funcionario una escritura pública, en este caso el referido funcionario da fe o brinda la 

misma de la manifestación de voluntad de los comparecientes u otorgantes, entre otros 

tantos hechos, los cuales pueden aparecer en el protocolo notarial. 

Este tipo de fe pública es otorgada también por parte de los funcionarios consulares, que 

en algunos supuestos brindan el servicio de fe pública originaria, la cual es desarrollada en 

el presente numeral, es decir, constituye un error sostener que la fe pública originaria 

sólo pueda ser notarial, sino que puede ser brindada también por otros funcionarios 

públicos y esto no sólo ocurre en el derecho peruano, sino también en el derecho 

extranjero. Otro caso de la fe pública originaria es cuando se otorga un testamento por 

escritura pública, dejando constancia que existen otras clases de testamento, al menos 

dentro del derecho peruano, por lo tanto, podemos afirmar que el derecho notarial se 

relaciona con el derecho civil, entre otras ramas del derecho. 

 

Fe publica derivada: Habiendo desarrollado la fe pública originaria, nos ocuparemos de 

desarrollar en el presente numeral la fe pública derivada, la cual ha llamado nuestra 
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atención, por lo tanto, la desarrollamos. La fe pública derivada es cuando lo que se 

certifica no ha sido percibido por los sentidos del notario público, por ejemplo, cuando 

expide una copia certificada (de un libro de actas, o de un registro de socios, o de una 

matrícula de acciones, entre otros tantos documentos), o una legalización de 

reproducción, los cuales no conforman el protocolo notarial. 

 

Este tipo de fe pública es un servicio que también es brindado por parte de algunos 

funcionarios consulares, los cuales se rigen o tienen su base legal o base normativa dentro 

del nuevo reglamento consultar, la cual es una norma bastante detallada, que forma parte 

del derecho consular peruano vigente, que es poco estudiada incluso en los estudios de 

maestría y doctorado.  

 

3.14 Clases de fe publica 
 

FE PÚBLICA NOTARIAL: es la fe delegada a los notarios. El notario es el fedatario que 

más amplia gama de facultades tiene, debido a que casi la totalidad de las materias jurídicas 

requieren de su intervención. En la actualidad su actuación tiene una sola limitante, que es 

la de intervenir en algún acto que esté reservado a otro funcionario. Art. 45 LNDF. 

 

FE PÚBLICA JUDICIAL: la tienen los secretarios del juzgado (y no el juez) para dar 

seguridad jurídica. Esta fe pública se tiene tanto al interior, es decir, como en el caso de 

expedición de copias certificadas o al dar fe de que el juez decretó en tal o cual sentido, 

como al exterior, al realizar diligencias diversas fuera del juzgado. (arts. 58 y 61 de la Ley 

Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del D.F.) 

 

FE PÚBLICA MERCANTIL: ésta se encuentra depositada en los corredores públicos, los 

cuales tienen una función dual, debido a que pueden intervenir en la intermediación y 

consolidación de un acto jurídico mercantil, o bien dar fe de manera imparcial de actos o 

hechos mercantiles, como el cotejo de un documento perteneciente a un comerciante, la 

constitución de sociedades mercantiles, su fusión, formalización de sus acuerdos, entre 

otros, si con ello están relacionadas las transmisiones de bienes inmuebles, el 

otorgamiento civil de poderes que son exclusivos del notario por el carácter local de la 

materia notarial. En la actualidad se exige que el corredor público sea abogado para 
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ejercer funciones de fedatario mercantil, y que su actuación sea documental, en este caso 

plasmado el instrumento en una póliza (arts.6 fracc. V, VL y 18 De la ley federal de 

correduría pública). 

 

FE PÚBLICA REGISTRAL: Se deposita en los directores de los registros, tanto locales 

como federales, puesto que la esencia de los registros es dar publicidad a los actos y sus 

certificaciones tienen fe pública. El registrador no tiene fe pública ni le puede ser delegada 

en materia de propiedad. (Art. 6 del registro publico de la propiedad del d.f.) 

 

FE PÚBLICA CONSULAR: los artículos 69 a 72 de la ley del servicio exterior mexicano, 

señalan que la fe pública registral la tienen los cónsules en los casos en que la ley les 

permite dar fe pública como notarios respecto a actos que pueden tener efectos en 

territorio nacional. Tienen facultad de actuar en protocolos abiertos. 

 

Su fundamento es la ley del servicio exterior mexicano y su ley supletoria es la ley del 

notariado para el d.f. 

 

FE PÚBLICA ADMINISTRATIVA: es aquella atribuida al poder ejecutivo, que ejerce a 

través de las secretarías de estado, y que por técnica legislativa se les concede 

habitualmente a los oficiales mayores de cada una de ellas. 

 

La fe pública administrativa está limitada a los actos internos de las secretarías y se ejerce 

con base en certificaciones., se da tanto a nivel federal como local. 

 

FE PÚBLICA MARÍTIMA: esta se deposita en el capitán del buque para casos especiales, 

que se den a bordo de una embarcación, y sólo puede ejercerse en alta mar, como 

nacimiento, matrimonio, testamentos, entre otros. Al respecto citamos el art. 25 fracción 

IV de la ley de navegación, que establece una facultad genérica para que el capitán del 

buque actué como oficial del registro civil, así como los arts. 146 y 1583 a 1592 del 

código civil federal. 
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FE PÚBLICA DEL REGISTRO CIVIL: se deposita en cada uno de los jueces del Registro 

civil, para los actos en que por ley tienen que intervenir, que son los referentes al estado 

civil de las personas, por ejemplo: nacimiento, matrimonio, adopción, entre otros. (Art. 

35 del código civil del d.f.). 

 

FE PÚBLICA AGRARIA: en la nueva ley agraria se atribuyen funciones de certificación en 

algunos actos a ciertas autoridades agrarias, como el procurador agrario, fedatarios, el 

registro agrario nacional y el del crédito rural. Esta regulación se encuentra en los arts. 

28, 58, 68, 80, 84, 85, 103,104 de la mencionada ley. 

 

FE PÚBLICA LEGISLATIVA: se debe atribuir al poder legislativo de manera intrínseca en 

su ámbito de competencia, la cual surte efecto en los actos de publicación y promulgación 

de las leyes. Es decir el texto de estas disposiciones contenidas en el diario oficial de la 

federación y en las gacetas o periódicos oficiales de las entidades federativas deberá 

tenerse por cierto, verdadero y obligatorio. 

 

FE PÚBLICA DE LOS ARCHIVOS NOTARIALES: en donde existe un archivo general de 

notarias, su titular cuenta con fe publica para regularizar instrumentos incompletos que ya 

estés en su poder, autorizarlos y reproducirlos como si fuera el propio notario, además 

de reproducirlas como si lo hiciera éste. Arts. 238 y 242 LNDF. 

 

FE PÚBLICA ECLESIASTICA: en el código de derecho canónico también se encuentra 

prevista la figura del fedatario con funciones notariales, pero con la limitación de dichas 

atribuciones para asuntos internos de la iglesia romana. El derecho mexicano no reconoce 

este tipo de fe pública. Existen notarios de la curia diocesana, sus funciones están 

previstas en los cánones 482, 843,484 etc. 

 

FE PÚBLICA ENTRE PARTICULARES: en algunas ocasiones la legislación puede atribuir 

efectos fedatarios a particulares que no ejercen una función pública. En México existe una 

figura que recae sobre un particular, quien no es nombrado por el Estado y puede realizar 

ciertas actividades fedatarias, como se desprende de la ley de instituciones de crédito. 
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3.15 Naturaleza de la fe publica 

 
Las definiciones no son suficientes para poder determinar el contenido de la fe pública, 

siendo por ello necesario examinar su naturaleza jurídica. 

 

DIEZ-PICAZO Y PONCE DE LEÓN, L.: “Fe pública y documento público” en “La fe 

pública: jornadas organizadas por el Ministerio de Justicia y el Consejo General del 

Notariado los días 18, 19 y 20 de abril de 1994”. Madrid, 1994. Págs. 192-193. 

 

Luis Diez-Picazo y Ponce de León siguiendo a Nuñez-Lagos habla que “La palabra 

autorización, significa “autorem fácere”, hacerse autor. No significa que se autorice o 

faculte a alguien. Es sencillamente, hacerse autor, “Autorem fácere”, por derivación 

lexicográfica culta o erudita, dio autor-(h)ice, autor-izar; pero también por contracción 

vulgar, dio “auctorare”, “otorare”, otorgar, con el mismo sentido de hacerse “otor” o 

autor. En la técnica notarial española, mediante el otorgamiento, el compareciente se hace 

autor de la declaración de voluntad; y mediante la autorización, el Notario se hace autor 

del documento y de aquellas menciones que expresan actos propios del mismo Notario”, 

en “Fe pública y documento público” en “La fe pública: jornadas organizadas por el 

Ministerio de Justicia y el Consejo General del Notariado los días 18, 19 y 20 de abril de 

1994”. Madrid, 1994. Pág. 213. 

 

 

Existen diversas teorías sobre la naturaleza jurídica de la fe pública, siendo las más 

significativas las siguientes: 

Fundamento en la veracidad de las manifestaciones humanas Así, para Binding la fe pública 

es “insalubre”, no es otra cosa que una derivación de la vieja teoría del derecho a la 

verdad solamente restringido a ciertas relaciones y objetos: el hombre tiene la obligación 

de la veracidad en sus manifestaciones, y a la inversa, debe tener como veraces las 

manifestaciones de los demás. Sin embargo, respecto de la fe pública de un documento 

público, la fuerza probatoria de la verdad del contenido surge del otorgante. 

Fundamento de la fe pública en la credibilidad impuesta por el Estado. Deriva de su 

carácter imperativo Considerada la teoría dominante, esta teoría afirma que es el poder 
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público el que impone, por razones de seguridad jurídica, que se tomen por veraces las 

manifestaciones hechas por personas determinadas. 

 

Para Cristianila fe pública se conceptúa como la certeza atribuida por el ordenamiento 

jurídico a objetos determinados, identificándola con la fiabilidad impuesta por el Estado, 

que se contrapone a la fe privada que se corresponde con la exigencia social de atribuir 

crédito particular, por la colectividad, a determinados objetos. 

 

También Gutiérrez del Solar resalta el carácter imperativo de la fe pública cuando afirma 

“que se manifiesta como una imposición del poder público, que atribuye a determinadas 

personas, con exclusión de las demás, la cualidad de veracidad en todo aquello que 

afirman o atestiguan”. Sanahuja y Soler513 considera que mediante la fe pública el Estado 

impone la certidumbre en forma coactiva. 

 

Tomé y Sánchez recalca el carácter imperativode la fe pública, al afirmar que es una 

“calidad que el Estado impone”, basado indiscutiblemente en la necesidad de la veracidad 

de cualquier representación humana y en unas exigencias de seguridad jurídica que hace 

indispensable que ciertas actitudes de los hombres se representen de una manera 

preestablecida no sólo para que produzcan sus efectos en el futuro, sino para que 

atestigüen en cualquier momento que el acto representado se realizó con las 

formalidades, solemnidades y garantías impuestas por la Ley. 

 

Fundamento de la fe pública en una necesidad social 

 

No sería posible la vida jurídica si tuviéramos que cuestionar todos los actos y contratos 

en los que no hubiéramos estado presentes. Por esa necesidad, el Estado impone la 

creencia de certeza cuando se realizan ante un funcionario en quién el Estado delega, en 

eso consiste la fe pública. 

 

Surge atendiendo las necesidades de la sociedad, por las que se pretende garantizar las 

actuaciones dentro del ordenamiento jurídico, y se ha concebido como una institución 

jurídica que responde a las necesidades sociales cuya evolución ha arrastrado a la fe. 
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UNIDAD IV 

4.1 Pasos Para Crear Una Empresa 

 

La escritura pública es un documento en el que se hace constar ante Notario público un 

determinado hecho o derecho autorizado por un fedatario público (notario), que da fe 

sobre la Capacidad jurídica de los otorgantes, el contenido del mismo y la fecha en que se 

realizó. La escritura pública es un instrumento notarial que contiene una o más 

declaraciones de las personas intervinientes en un acto o contrato, emitidas ante notario 

con el lleno de los requisitos legales propios y específicos de cada acto, para su 

incorporación al protocolo.  

  

    

Son muchos los contratos y acuerdos entre particulares que deben formalizare mediante 

escritura pública para revestirlo de valor probatorio, pero entre los más importantes que 

deben  celebrarse por  escritura  pública se  tienen  todos  los  actos  y  contratos  de 

disposición o gravamen de bienes inmuebles, la constitución de sociedades y los demás 

negocios jurídicos.  

  

    

En el caso de las sociedades que quizás es el más representativo de los hechos que 

requieren ser elevados a escritura pública, el contrato de sociedad expresado en la minuta 

de constitución es un acto voluntario y solemne de los socios. Esta voluntad de celebrar 

un contrato, se realiza ante un notario  público, ya sea directamente o a través de un 

apoderado. Para el efecto deben presentarse las partes intervinientes, ya sea de forma 

personal o mediante apoderado.  

  

    

Como se puede observar, se requiere de un notario que de fe sobre las personas, 

documento y hechos participantes en la escritura.  
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Los pasos para la afiliación de la empresa son:  

 

Presentar solicitud escrita, suministrada por la Caja de Compensación Familiar, donde 

conste: domicilio, NIT, información sobre si estaba afiliado o no a alguna caja de 

compensación familiar. A la solicitud se le debe anexar lo siguiente:  

  

Fotocopia de la cédula si es persona natural.  

 

Certificado de existencia y representación legal vigente si es persona jurídica.  

  

Relación de trabajadores indicando para cada uno: número de cédula, nombre completo y 

salario actual.  

  

Formulario diligenciado de afiliación a la empresa.  

 

Formulario de afiliación del trabajador y de las personas a cargo.  

 

Para afiliar al trabajador debe:  

 

Presentar el formulario de inscripción del trabajador debidamente diligenciado.  

  

Adjuntar  los  documentos  necesarios  para  inscribir  las  personas  que  tengan a  cargo 

trabajadores. 

Una vez esté en la Caja de  Compensación Familiar elegida, debe pagar durante los 

primeros diez días del mes, el valor correspondiente al 9% del total devengado en la 

nómina mensual, los cuales deberán ser asumidos por el empleador. La distribución del 

9% es la siguiente:  

  

2% para el SENA.  

 

3% para el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar.  
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4% para la Caja de Compensación Familiar. 

 

4.2 Estructura De La Escritura Pública 

 

ADECUACION AL ARTICULO 102 LEY DE NOTARIADO DEL DISTRITO FEDERAL.  

 

Artículo 102.- El Notario redactará las escrituras en español, sin perjuicio de que pueda 

asentar palabras en otro idioma, que sean generalmente usadas como términos de ciencia 

o arte determinados, y observará las reglas siguientes:  

  

PROEMIO.-  

 

Expresará en el proemio el número de escritura y de libro a que pertenece, así como el 

lugar y fecha en que se asienta, su nombre y apellidos, el número de la notaría de que es 

titular, el acto o actos contenidos y el nombre del o de los otorgantes y el de sus 

representados y demás comparecientes, en su caso;  

  

Indicará la hora en los casos en que la Ley así lo ordene y cuando a su juicio sea 

pertinente;  

  

ANTECEDENTES.- 

Consignará los antecedentes y certificará haber tenido a la vista los documentos que se le 

hubieren presentado para la formación de la escritura;  

  

Si se  tratare de inmuebles, examinará el título o los títulos respectivos;  relacionará 

cuando menos el último título de propiedad del bien o del derecho objeto del acto 

contenido en la escritura y citará los datos de su inscripción en el Registro Público, o 

señalará, en su caso, que dicha escritura aún no está registrada;  

  

Los documentos exhibidos al Notario para la satisfacción de requisitos administrativos y 

fiscales, deberán ser relacionados;  
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Si no le fuese exhibido el documento que contenga los antecedentes en original, el 

Notario podrá imponerse, por rogación de parte y bajo su responsabilidad y criterio 

notarial, de la existencia de documentos o de asientos que obren en archivos y registros 

públicos o privados y que tutelen a su   entender la certidumbre o apariencia jurídica 

necesarias para hacer la escritura. De ello hará mención el instrumento;  

  

No  deberá  modificarse  en una  escritura  la  descripción  de  un  inmueble,  si por  una 

modificación se le agrega un área que no le corresponde conforme a sus antecedentes de 

propiedad. La adición podrá ser hecha si se funda en una resolución o diligencia judicial, o 

en una orden o constancia administrativa que provenga de autoridad competente. Por el 

contrario, cualquier error aritmético material o de transcripción que conste en asientos o 

instrumentos registrales sí podrá rectificarse mediante escritura, sin los requisitos 

señalados, teniéndose esto en cuenta para que el Registro haga posteriormente la 

rectificación correspondiente en términos del Código Civil en el asiento respectivo. En 

todo caso el Notario asentará expresamente el haber efectuado dicha rectificación por la 

rogación de parte pudiendo expresar las evidencias que le indujeron a efectuarla;  

  

En las protocolizaciones de actas que se levanten con motivo de reuniones o asambleas, 

se relacionarán únicamente, sin necesidad de transcribir, o transcribirán los antecedentes 

que sean necesarios en concepto del Notario para acreditar su legal constitución y 

existencia, así como la validez y eficacia de los acuerdos respectivos, de conformidad con 

su régimen legal y estatutos vigentes, según los documentos que se le exhiban al Notario.  

  

En caso de duda judicial está deberá ser sobre la situación jurídica de fondo de existencia 

o no de dicha acreditación en el plano de los derechos subjetivos y no por diferencias de 

criterio formales sobre relación o transcripción. En este caso, sobre dichos antecedentes 

y dicha acreditación, la carga de la prueba corresponde a quien objeta la validez de los 

actos contenidos en el documento;  

  

En caso de urgencia, a juicio del Notario, los interesados podrán liberarlo expresamente 

en la escritura de tener a la vista alguna de los documentos antecedentes;  
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Al citar un instrumento pasado ante otro Notario, expresará el nombre de éste y el 

número de la notaría a la que corresponde el protocolo en que consta, así como el 

número y fecha del instrumento de que se trate, y en su caso, su inscripción en el 

Registro Público;  

  

Redactará ordenadamente las declaraciones de los comparecientes, las que en todo caso 

se considerarán hechas bajo protesta de decir verdad. El Notario les enterará de las penas 

en que incurren quienes declaren con falsedad;  

  

    

CLAUSULAS.- XIII.  

    

  

Consignará el acto en cláusulas redactadas con claridad, concisión y precisión jurídica y de 

lenguaje, preferentemente sin palabras ni fórmulas inútiles o anticuadas;  

  

Designará con precisión las cosas que sean objeto del acto, de tal modo que no puedan 

confundirse con otras, y si se tratare de bienes inmuebles, determinará su naturaleza, 

ubicación, colindancias o linderos, y en cuanto fuere posible sus dimensiones y extensión 

superficial;  

  

Determinará las renuncias de derechos que los otorgantes hagan válidamente conforme a 

su voluntad manifestada o las consecuencias del acto, y de palabra, subrayando su 

existencia,  explicará  a  los  otorgantes  el  sentido  y  efectos  jurídicos  de  las  mismas; 

cuidando proporcionar, en el caso de personas que recientemente hayan cumplido la 

mayoría de edad, o de cónyuges que por su situación pudieran requerirla, y en general, de 

grupos sociales vulnerables, una mayor explicitación oral de sus términos y consecuencias, 

y respondiendo todo cuestionamiento al respecto;  

 

 

 

  



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 97 

 

PERSONALIDAD O REPRESENTACIÓN. -  

 

Dejará acreditada la personalidad de quien comparezca en representación de otro o en 

ejercicio de un cargo, por cualquiera de los siguientes medios:  

  

Relacionando   los   documentos   respectivos, insertándolos   en   el   instrumento   o 

agregándolos en original o en copia total o parcial que en el propio instrumento certifique 

concuerda con dicho original con el cual lo habrá cotejado, haciendo mención de ello en 

el instrumento sin anotarlo en el libro de registro de cotejos, o Mediante certificación, en 

los términos del artículo 155 Fracción IV de esta Ley.  

  

    

En dichos supuestos los representantes deberán declarar en la escritura que sus 

representados son capaces y que la representación que ostentan y por la que actúan está 

vigente en sus términos. Aquellos que comparecen en el ejercicio de un cargo protestarán 

la vigencia del mismo. 

 

4.3 Partes Generales De La Escritura 

 

Expresará el nombre y apellidos paterno y materno, nacionalidad, fecha y lugar de 

nacimiento, estado civil, ocupación y domicilio de los otorgantes, y de sus representados, 

en su caso. Sólo que la mujer casada lo pida, se agregará a su nombre y apellidos, el 

apellido o apellidos paternos del marido. En el caso de extranjeros pondrá sus nombres y 

apellidos tal como aparecen en la forma migratoria correspondiente. El domicilio se 

anotará con mención de la población, el número exterior e interior, en su caso, del 

inmueble, el nombre de la calle o de cualquier otro dato que precise la dirección hasta 

donde sea posible. Respecto de cualquier otro compareciente, el Notario hará mención 

también de las mismas generales, y  

  

CERTIFICACION.-  

Hará constar bajo su fe:  
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Su conocimiento, en caso de tenerlo o que se aseguró de la identidad de los otorgantes, y 

que a su juicio tienen capacidad.  

  

Que hizo saber a los otorgantes el derecho que tienen de leer personalmente la escritura 

y de que su contenido les sea explicado por el Notario.  

  

Que les fue leída la escritura a los otorgantes y a los testigos e intérpretes, o que ellos la 

leyeron, manifestaron todos y cada uno su comprensión plena.  

  

Que ilustró a los otorgantes acerca del valor, las consecuencias y alcance legales del 

contenido de la escritura cuando a su juicio así proceda, o de que fue relevado 

expresamente por ellos de dar esa ilustración, declaración que asentará.  

  

g) Los hechos que el Notario presencie y que guarden relación con el acto que autorice, 

como la entrega de dinero o de títulos y otros. 

Las enajenaciones de bienes inmuebles y la constitución o transmisión de derechos reales 

a partir de la cantidad mencionada en el Código Civil al efecto, así como aquellos actos 

que garanticen un crédito por mayor cantidad que la mencionada en los artículos relativos 

del Código Civil, deberán de constar en escritura ante Notario, salvo los casos de 

excepción previstos en el mismo.  

  

AUTORIZACION (FIRMA Y FECHA)  

Que quien o quienes otorgaron la escritura, mediante la manifestación de su conformidad, 

así como mediante su firma; en defecto de ésta, por la impresión de su huella digital al 

haber manifestado no saber o no poder firmar. En sustitución del otorgante que no firme 

por los supuestos indicados, firmará a su ruego quien aquél elija.  

  

La fecha o fechas en que se firme la escritura por los otorgantes o por la persona o 

personas elegidas por ellos y por los testigos e intérpretes si los hubiere. 
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4.4 Actas 

El Notario es el profesional del Derecho encargado de una función pública consistente en 

recibir, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes, redactando los 

instrumentos adecuados a ese fin y confiriéndoles autenticidad, conservar los originales de 

estos y expedir copias que den fe de su contenido. El artículo 3° de la Ley del Notariado 

del Estado establece que el notario es el profesional del Derecho investido de fe pública 

para hacer constar los actos y hechos jurídicos a los que los interesados deban o quieran 

dar autenticidad conforme a las leyes, revistiéndolos de solemnidad y formas legales.  

En México, de acuerdo a la legislación el notario debe ser un profesional del derecho, 

mientras que en Estados Unidos no es necesario, además que de manera general en 

Estados Unidos no tiene la misma importancia el notario que en México, aquí los notarios 

están dotados de fe pública lo que da certeza y seguridad jurídica a los actos y hechos 

jurídicos, es así como los notarios tienen gran relevancia en México y no tanta en Estados 

Unidos.  

Funciones del Notario Entre las funciones del notario podemos encontrar de manera 

general las siguientes: conferir fe pública de los contratos y actos extrajudiciales, 

originados en el marco del derecho privado, de naturaleza civil y mercantil, así como para 

informar y asesorar a los ciudadanos en materia de actas públicas sobre hechos, y 

especialmente de cuestiones testamentarias y de derecho hereditario. Ejercen asimismo 

una labor de custodia de documentos en los llamados protocolos de la notaría. El Notario 

está obligado, por ley y por ética profesional, a mantener la neutralidad en sus actos, lo 

cual lo distingue de los abogados postulantes, quienes deben tomar parte y estar del lado 

de sus clientes o representados.  

El artículo 4° de la Ley establece las funciones de los notarios, mismas que serán, entre 

otras: 

 I.- Aceptar cargos docentes; 

 II.- Representar instituciones de beneficencia pública o privada; 

 III.- Resolver consultas jurídicas relacionadas exclusivamente con su función, verbalmente 

o por escrito; 

 IV.- Ser mandatario de su cónyuge, ascendientes, descendientes en línea recta, y 

desempeñar la tutela y curatela legítima; 
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 V.- Redactar y formular proyectos de escrituras, contratos privados, reglamentos, 

estatutos y cualquier clase de documentos, relacionados con su función; y, 

 VI.- Patrocinar a los interesados en los procedimientos administrativos necesarios para el 

otorgamiento, registro y trámites fiscales de las escrituras que otorgare.  

 

4.5 Definición De Acta Notarial 

 

Contrariamente a lo que acontece en el derecho comparado, no existe en Ecuador un 

régimen jurídico de las "Actas Notariales", situación que origina en la práctica una gran 

cantidad de problemas que es preciso subsanar.  

  

Nuestro ordenamiento jurídico no se preocupa de una manera genérica de normar la 

materia relativa a las actas notariales, y es así como no se consagran disposiciones que 

establezcan las formalidades y las solemnidades que deben cumplirse en su otorgamiento, 

quedando además su valor probatorio sujeto a las reglas generales. La Ley no contempla 

un tratamiento sistemático de esta materia, por lo que gran parte de ella queda sujeta a 

los usos y costumbres de los Notarios especialmente en lo que se refiere al cumplimiento 

de las solemnidades que se aplican de manera uniforme y con el mejor saber y entender.  

  

Por el contrario, en el derecho comparado hay legislaciones que abundan en el tema y 

que le dedican profusas normas, cual es el caso -a manera de ejemplo- del Reglamento 

Notarial Español de 2 de Junio de 1944, que en sus artículos 197 a 220 contempla 

diversos tipos de Actas, o el caso de la Ley del Notariado, para el Distrito Federal de 

México, que en la sección tercera del Capítulo Cuarto (arts. 82 y sgtes.), se refiere al 

tema.  

  

La problemática gira, pues, en torno a la necesidad de contar con una adecuada legislación 

que contemple las actuaciones notariales en materia de actas en general, consideradas 

éstas en su conjunto y como un todo coherente y sistemático que permita, por una parte, 

el conocimiento estructural y formal de su existencia en sí mismas y, por otra, parte las 

cuestiones técnicas a que dan lugar. Su valor probatorio podrá o no contemplarse en la 
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ley de fondo -ante cuya falta será posible recurrir a las reglas generales sobre la prueba- 

pero lo que no puede ser más soslayado es la falta de legislación formal a su respecto. 

Por tanto propongo los siguientes principios generales:  

   

 1.- El notario debe siempre intervenir a petición de parte con interés legítimo.  

    

2.- Los testigos solamente serán necesarios en los casos expresamente previstos.  

  

3.- Las certificaciones de capacidad de los otorgantes son menos estrictas que en los 

casos de escrituras y con frecuencia innecesaria.  

  

4.- Las actas no exigen ni la unidad de actos ni de contexto.  

  

5.- El notario debe darse a conocer, sin lugar a dudas, su carácter de fedatario y, en caso 

necesario, exhibir su credencial de identificación e incluso su tarjeta de presentación con 

su nombre completo, dirección y teléfonos de la notaria.  

  

6.- Debe hacer conocer al notificado el motivo expreso de la visita.  

  

7.- Debe hacerse conocer así mismo a la persona preguntada:  

    

 Que tiene derecho a permanecer callada, a consultar un abogado, o a manifestar, lo que a 

su derecho convenga.  

    

Que tiene derecho a firmar el "recibido" en la copia que se le está entregando o de 

rehusarse a hacerlo, si así lo creyere conveniente.  

  

Que tiene derecho a disponer de un segundo testimonio del documento que al efecto se 

levante.  

  

.  
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El Acta Notarial, al igual que la Escritura Pública, es documento, instrumento especializado 

que  debe  ser  realizado  por  notario  para  que  adquiera  relevancia  pública;  es  un 

instrumento par, a la vez que igualitario en importancia, a la escritura pública y, sin 

embargo, recibe por parte del legislador no sólo un menosprecio, sino que se la ignora y 

muchas veces se hace silencio respecto de ella -mutatis mutandi- mientras la Escritura es 

objeto de grandes atenciones y rigores normativos, las primeras, en cambio, no son 

tratadas ni siquiera en los Códigos formales, leyes especiales e incluso por la Ley Notarial 

que debiera regular numerosos aspectos técnicos de ambas.  

  

Ante ello y la realidad de una necesidad social y jurídica que las requiere, que no puede 

prescindir de ellas, la praxis ha debido abrir un camino que permita su existencia y que, de 

una manera u otra regule y limite el campo de la actividad notarial en esta materia. No es, 

por lo demás, el único caso en que los usos notariales cobran plena aplicación, los que 

son en ocasiones bastantes importantes y útiles, en el diario quehacer de una notaria. En 

otros países algunas diligencias son elaboradas a base de actas, en nuestro país dichas 

diligencias constan en una corta redacción que en muchos casos se encuentran previstos 

en sellos de caucho que se estampan para el efecto. Estas diligencias forman parte de los 

libros respectivos que guardan los notarios. 

  

Más modernamente pueden citarse los archivos computacionales en diskettes de las 

escrituras realizadas en Notaría; así mimo cabe tener presente los libros protocolos 

llevados en microfilm. En estos dos últimos casos, aún su naturaleza jurídica no se 

encuentra plenamente dilucidada.  

 

Todo ello, y también la materia relativa a la elaboración de las Actas, forma parte de la 

costumbre notarial, costumbre imprescindible y que responde a una necesidad social, 

económica y jurídica de vasta relevancia.  

  

De otra parte, si realiza la actuación, podría correr el peligro cierto de estar actuando, no 

sólo "extra legem" sino y en virtud del artículo recién citado, "contra legem" y más 

específicamente aún, haciéndose ciertamente responsable de los daños que el acta así 
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realizada -basada en conceptos, requisitos y calidades inexistentes y sólo sostenida en la 

costumbrepudiese causar. El notario entra en un campo oscuro y para el cual no hay 

forma que evalúe y determine cualitativamente su obrar. ¡Curiosa situación! Con este 

panorama introductorio pretendo situar en su exacta posición la problemática que me 

preocupa y que procuraré esbozar en el resto de la presente tesis. Los realizaré tomando 

en consideración dos aspectos: la realidad jurídica nacional y especialmente los usos y la 

práctica imperante y evaluaré, al tenor de la doctrina comparada, para forjar una síntesis 

que, creo, es la que cabe observar precisamente en materia de Actas Notariales.  

  

Las Actas Notariales son parte de la jurisdicción voluntaria. El notario es competente para 

realizar asuntos extrajudiciales. Por ejemplo:  

  

1.- Para todos aquellos actos en los que haya o no controversia judicial, los interesados le 

soliciten haga constar bajo su fe y asesoría los acuerdos, hechos o situaciones de que se 

trate.  

  

2.- Todos aquellos en que, exista o no controversia judicial, lleguen los intereses 

voluntariamente a un acuerdo sobre uno o varios puntos del asunto, o sobre su totalidad 

y se encuentren conformes en que el notario haga constar bajo su fe y con su asesoría los 

acuerdos hechos o situaciones de que se trate, siempre que se haya solicitado su 

intervención mediante rogación.  

  

En nuestro país, al respecto está todo por hacer, y por ello no me limitaré a los aspectos 

netamente doctrinales, sino que me dirigiré, por igual, al examen de la técnica que debe 

imperar para esclarecer el campo de una actividad de gran importancia notarial.  

  

Las cuestiones que se plantean rebasan, en efecto, el mero plan teórico y se apegan, en la 

mayoría de las ocasiones, a la casuística que debe regir los distintos tipos existentes de 

actas. Así, no basta con formular  principios  generales  -como el de  rogatoria, el de 

documentación, el de identificación o el de autorización- sino que resulta preciso, además, 

examinar sus diferentes clases, para regular, en cada caso, los requisitos formales y 

sustantivos a que cada una de ellas obedece. Es este uno de los casos en que teoría y 
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praxis se unen en un solo todo para dar solución a cuestiones en que, cada caso, resultan 

ser  diferentes. 

  

 

Clasificación del acta notarial  

 

1.- Actas Notariales.  

 

La escritura pública es el instrumento notarial por excelencia que se utiliza para hacer 

constar actos jurídicos, es decir, aquellas manifestaciones humanas en donde la voluntad 

es jurigénica; esto es, capaz de determinar las consecuencias en derecho de lo que se 

celebra.  

  

    

El documento notarial que resulta ser el medio idóneo para asentar los hechos materiales 

o jurídicos es el acta notarial, la cual está confeccionada para contener la certificación que 

hace el notario de oído y de vista de los hechos en específico.  

  

La ley del notariado para el estado de Baja California Sur no expresa un concepto 

concreto del acta notarial, sin embargo en la ley del notariado para el distrito federal, en 

su sección tercera que trata de las actuaciones y de los documentos notariales en el inciso 

B, artículo 125 a la letra dice lo siguiente:  

  

Artículo 125.- Acta notarial es el instrumento público original en el que el Notario, a 

solicitud de parte interesada, relaciona, para hacer constar bajo su fe, uno o varios hechos 

presenciados por él o que le consten, y que asienta en los folios del protocolo a su cargo 

con la autorización de su firma y sello.  

  

Según lo anterior se dispone de diversos hechos que el notario dará fe y legalidad, estos 

podemos encontrarlos en el artículo 84 de la Ley del Notariado en Baja California Sur el 

cual dice lo siguiente:  
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Artículo 84.- Entre los hechos que debe consignar el notario, en sus actas, se encuentran 

los siguientes:  

  

Notificaciones, interpelaciones, requerimientos, protesta de documentos mercantiles y 

otras diligencias en las que pueda intervenir el notario según las leyes;  

  

La existencia, identidad, capacidad legal y comprobación de firmas de personas conocidas  

por  el  notario; Hechos materiales que observe;  

   

  

Cotejo de documentos;  

 

Protocolización de documentos, planos, fotografías, etc.  

 

Estos serán los hechos sobre los cuales versaran las actas notariales expedidas por los 

notarios públicos. A lo anterior resulta aplicable la siguiente tesis del Primer Tribunal 

Colegiado en Materia Civil del Segundo Circuito que a la letra dice:  

  

ESCRITURA PÚBLICA Y ACTA NOTARIAL. ACTOS Y HECHOS QUE LAS GENERAN 

(LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE MÉXICO).  

  

La fusión, la subdivisión y la relotificación de un inmueble con la consecuente transmisión 

de la propiedad de un bien raíz, no puede considerarse un hecho jurídico susceptible de 

ser protocolizado a través de un acta notarial, porque no constituyen sucesos, fenómenos 

o cualquier otra manifestación externa de una actividad humana o natural productora de 

efectos jurídicos, sino que constituyen actos dependientes de la voluntad humana, por 

virtud  de los cuales nacen, se  modifican o extinguen relaciones jurídicas que deben 

protocolizarse a través de  escritura  pública, conforme  con el artículo 73 de la  Ley 

Orgánica del Notariado del Estado de México y no mediante acta notarial pues a través 

de ésta sólo se protocolizan los hechos jurídicos.  
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2.- ACTAS DE INTERPELACION Y REQUERIMIENTO.  

    

  

En la interpelación se pide al destinario su contestación en el requerimiento se le solicita 

algo al requerido o se le exige el cumplimiento de una obligación o de una presentación. 

Artículo 128. Entre los hechos por los que el notario debe asentar un acta se encontraran 

los siguientes:  

  

a). notificaciones interpelaciones requerimientos, protestos y entrega de documentos y 

otras  diligencias  en  las que  el notario  intervenga conforme  a otras  leyes… Podemos 

analizar a la interpelación y al requerimiento desde dos puntos de vista.  

 

Artículo 2080: si no se ha fijado el tiempo en que deba hacerse el pago y se trata de 

obligaciones de dar no podrá el acreedor exigirlo si no después de los treinta días 

siguiente a la interpelación extrajudicial ante un notario o dos testigos Artículo 360. En 

los préstamos por tiempo indeterminado no podrá exigirse al deudor el pago si no 

después de los treinta días siguientes a la interpelación que se haga En otro sentidos se le 

da la interpelación es hacer constar notarialmente la contestación que el sujeto pasivo o 

interpelado da a las preguntas formuladas por el interesado.  

  

Según el diccionario de la real academia de la lengua española interpelar significa. 

―excitar o compeler a uno para que dé explicaciones o descargos sobre un hecho 

cualquiera‖  

 

Articulo 123  

 

Las notificaciones, interpelaciones y requerimientos que la ley permita hacer ante notario 

o   que   no   estén   expresamente   reservados   a   otros   funcionarios,  serán   hechas 

observándose las reglas siguientes:  

  

En el acta hará constar el notario lo que al respecto exponga la persona a quien se busca 

y si se negó a escucharla o a firmarla; y Si en la primera búsqueda, no se le encontrare, 
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cerciorado previamente el notario de que aquélla tiene su domicilio en la casa señalada, 

entregará a la persona con quien entienda la diligencia un citatorio firmado y sellado, 

señalándole día y hora a efecto de que lo espere para el desahogo de la diligencia.  

  

En caso de que el día y hora señalado no esté presente la persona con quien se entenderá 

la diligencia, se entregará a quien lo atienda un instructivo que contendrá la relación clara 

y sucinta del objeto de ella, y se le requerirá su firma en la copia del mismo para agregarla 

al apéndice, haciendo constar en el acta si la persona con quien se entendió, recibió o no 

el instructivo y si firmó la copia y el acta. En ambos casos de no encontrarse persona 

alguna en el domicilio, este procedimiento podrá llevarse a cabo con un vecino.  

  

    

Acta de protesto de documentos mercantiles.  

 

El protesto es la fe o autenticad que otorga un fedatario de que un título de crédito no se 

pagó o acepto en el tiempo en que debió de hacerse la ley que regula de forma expresa el 

protesto de documentos mercantiles es la ley general de títulos y operaciones de crédito 

cuando el titulo se presenta y no se paga.  

  

En los casos en que el protesto no se otorga ante notario o corredor son dos: cuando se 

trata de la presentación de un cheque ante la cámara de compensación al respecto el 

artículo 144 de la LGTOC el protesto por falta de aceptación debe levantarse dentro de 

los días hábiles que sigan al de la   presentación pero siempre antes de la fecha del 

vencimiento.  

    

Artículo 149: señala que el notario corredor o autoridad que hayan hecho el protesto 

retendrán la letra en su poder todo el día del protesto y el siguiente teniendo el girado 

durante ese tiempo.  

  

Actas de otras diligencias y normas comunes. 
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Este tipo de diligencias son aquellas que se prevén en diversas leyes y en donde el notario 

puede intervenir participar en el sorteo de reembolso de obligaciones previsto por el 

artículo 222 de la LGTOC o bien como se ha visto en otros capítulos el participar en la 

asamblea constitutiva de un partido político precisar el desarrollo de una elección política 

o una asamblea LNDF.  

  

Articulo 129 en las actas a que se refiere la fracción I del artículo anterior:  

   

I.- bastara mencionar en nombre y apellido que manifieste tener la personalidad con quien 

se realice la actuación del notario fuera de las oficinas de la notaria a su cargo  

 

II.- cuando el notario expida testimonios o copias certificadas de las actas asentadas con 

motivo de las actuaciones a que se refiere este artículo en el trascurso del plazo que tiene 

el destinario de las actuaciones para hacer  observaciones al acta respectiva.  

  

3.-Acta de fe de existencia.  

 

Art, 84 Ley de notario del estado de B.C.S. frac II.  

    

  

A esto Pérez Fernández del castillo le llama fe de existencia. Consiste en el que el notario 

por medio de un acta, plasmara el hecho evidente y perceptible de la existencia de una 

persona.  

  

Acta de fe de identidad.  

   

En este instrumento el notario da fe de que el solicitante es quien ostenta ser; es decir, 

que existe una adecuación entre la persona y el hombre.  

  

Doctrinalmente se denomina fe de conocimiento a la certificación que da el notario, de 

conocer a una persona sea en una escritura o acta, cuando ha identificado al otorgante, 

parte, sujeto, solicitante o al compareciente.  
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Normalmente se le piden al solicitante fotografías y que firme en un documento que al 

igual que la fotografía, se agregara al apéndice y se anexa al testimonio.  

  

A esta diligencia el notario deberá aplicar las reglas de identificación basado en la ley del 

notario del estado de B.C.S.  

  

Acta de fe de capacidad.  

 

La capacidad de una persona también puede ser objeto de una certificación específica por 

parte del notario, el notario únicamente certifica lo que observa en alguna persona sin 

que su actuación sea la de perito médico. Cuando se requiera mayor certeza del estado 

mental de una persona, esto se puede certificar con base en los dictámenes médicos.  

  

El artículo 105 de la LNDF señala. Para que el notario haga constar que los otorgantes 

tienen capacidad, bastara con que no observe en ellos manifestaciones de incapacidad 

natural y que no tenga noticias de que estén sujetos a incapacidad civil.  

  

Al respecto, el artículo 450 CCDF establece que tiene incapacidad natural y legal: 

Los menores de edad.  

  

Los mayores de edad que por causa de enfermedad reversible o irreversible, o que por su 

estado  particular  de  discapacidad  ya  sea  de  carácter  físico,  sensorial,  intelectual, 

emocional, o varias de ellas a la vez, no pueden gobernarse, obligarse o manifestar su 

voluntad por si mismos o por algún medio que la supla.  

  

Acta de comprobación o reconocimiento de firmas.  

   

Art, 135. Cuando se trate de reconocimiento o puesta de firmas y de la ratificación de 

contenido previstos en la fracción II del artículo 128, el notario hará constar lo sucedido 

al respecto ante él , así como la identidad de los comparecientes y que estos tienen 

capacidad. La firma o su reconocimiento indicados, con su respectiva ratificación de 
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contenido podrá ser a propósito de cualquier documento redactado al idioma distinto al 

español, sin necesidad de traducción y sin responsabilidad para el notario, en el acta 

respectiva se incluirá la declaración del interesado de que conoce en todos sus términos 

el contenido del documento y en lo que este consiste.  

  

Los documentos a si reconocidos también darán lugar a la vía ejecutiva. Al respecto, el 

artículo 37 de la ley del derecho de autor dispone: los actos, convenio y contratos sobre 

derechos patrimoniales que se formalicen ante el notario, corredor público o cualquier 

fedatario público y se encuentran inscritos en el Registro Público del Derecho de Autor, 

traerán aparejada ejecución.  

  

Acta de certificación de hechos materiales.  

 

En estos hechos el notario no debe ejercer funciones de perito, ni otra de carácter 

técnico relacionada con cualquier materia; solo se debe concretar a observar y describir 

sin calificar, ni hacer juicios de valor, ni entrar en consideraciones técnicas; lo que ve y 

escucha debe ser lo más objetivo posible y dejar a los tribunales y a los peritos las 

dilucidación de los aspectos en los que el notario no es especialista; con este tipo de 

actas, en la práctica se pretende pre constituir una prueba sobre el estado en que se 

encuentra una finca, por ejemplo, así como cualquier hecho que se relacione con las 

personas y las cosas que no sean objeto de la intervención de otro fedatario, teniendo en 

cuenta lo que se ha actuado por el artículo 45 Fracción II de la LNDF.  

  

4.- Acta de Certificación de Planos, fotografías y otros.  

 

La Ley del Notariado de 1945 decía que entre los hechos que debería constar el notario 

estaba la protocolización de documentos, planos, fotografías, etc,. Ahora no es necesario 

protocolizarlos, solo hacer constar su existencia. (Art. 128 LNDF., Arts. 82, 84 LNBCS).  

 

ARTÍCULO 82.- Para el mejor desempeño de sus funciones, el notario podrá valerse de 

los sistemas de comunicación telefónica, fax, microondas, satélites, sistemas de 
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computación  e  impresión,  grabación,  vídeo,  fotografía  y en general,  cualquier  medio 

idóneo para hacer constar los hechos.  

  

    

ARTICULO 84.- Entre los hechos que debe consignar el notario, en sus actas, se 

encuentran los siguientes:  

  

Notificaciones, interpelaciones, requerimientos, protesta de documentos mercantiles y 

otras diligencias en las que pueda intervenir el notario según las leyes;  

  

La existencia, identidad, capacidad legal y comprobación de firmas de personas conocidas 

por el notario;  

  

Hechos materiales que observe; 

Cotejo de documentos;  

    

Protocolización de documentos, planos, fotografías etc.  

 

Actas de protocolización.  

 

La protocolización de documentos es una de las actuaciones notariales más frecuentes. 

Constatar en el la existencia de un documento especifico que se transcribe o se agrega al 

apéndice, que por la ley forma parte integral del mismo y su fecha de depósito ante el 

notario.  

  

Como prohibiciones para el notario en esta materia se tiene el acto ilícito y aquellos que 

requieren de la forma de la escritura pública. (Arts.137,139,140 LNDF., Art. 90 LNBCS )  

  

ARTICULO 90.- En las actas de protocolización hará constar el notario que el documento 

o las diligencias judiciales, cuya naturaleza indicará, las agrega al apéndice en el legajo 

marcado con el número del acta y bajo la  letra  que le corresponde. No se podrá 
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protocolizar el documento cuyo contenido sea contrario a las leyes de orden público o a 

las buenas costumbres.  

  

En relación con la legalización de documentos, el estado mexicano se a apoyado en la 

convención por la que se suprime el requisito de legalización de documentos extranjeros 

públicos y se adopta el sistema de apostillamiento, por lo que no se redacta ningún 

documento, el notario solo hace constar su existencia, lo agrega al apéndice con la fecha 

en que se hizo.  

  

5.- Actas de declaraciones  

 

La Ley notarial del DF señala: 

 

Artículo 128. Entre los hechos por los que el notario debe asentar un acta, se encuentran 

los siguientes:  

  

Fracción VI. Declaraciones que hagan una o más personas respecto a un hecho que le 

consten,  sea  propio  o  de  quien  solicite  la  diligencia;  y  Este  instrumento  tiene  dos 

utilidades distintas:  

  

I.- Sirve para que una persona declare determinado hecho que le consta y lo único que 

probará será que declaro bajo protesta de decir verdad sobre alguna cosa.  

  

II.- Sirve en lo que doctrinalmente se llama información testimonial; que es una forma de 

acreditar mediante documentos la existencia de una cosa o de un acontecimiento por 

medio de la declaración de dos o más testigos; es decir, sirve para pre constituir una 

prueba sobre un hecho o acontecimiento que le consta a los testigos.  

  

Tienen mismo valor que las declaraciones rendidas ante un juez en vía de jurisdicción 

voluntaria y están sujetos a valoración en cuanto a pruebas se trata.  
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Aquí el notario debe ser especialmente cuidadoso de que las declaraciones que reciba 

puedan rendirse ante él y ante una autoridad, ya sea administrativa, judicial o fedatario 

diferente a él.  

  

Actas de fe o certificación de hechos La ley notarial del DF señala:  

 

Artículo 128: Entre los hechos por los que el notario debe asentar un acta, se encuentran 

los  siguientes: 

Fracción VI. En general, toda clase de hechos positivos o negativos, estados y situaciones, 

sean lícitos o no, que guarden las personas y cosa que puedan ser apreciados 

objetivamente y relacionados por el notario.  

  

 

Dar fe de actos que dentro de los procedimientos legales respectivos corresponda en 

exclusiva hacerlo a algún servidor público; sin embargo, sin tener en principio ese valor 

procedimental exclusivo, sí podrán cotejar cualquier tipo de documentos, registros y 

archivos públicos y privados o respecto a ellos u otros acontecimientos certificar hechos, 

situaciones o abstenciones que guarden personas o cosas relacionadas o concomitantes 

con averiguaciones, procesos o trámites, lo cual tendrá valor como indicio calificado 

respecto de los mismos, sujeto a juicio de certeza judicial, y solo será prueba plena con 

relación a aspectos que no sean parte esencial de dichas facultades públicas, aspectos que 

deberá precisar en el instrumento indicado, salvo las copias de constancias que obren en 

expedientes judiciales que le hayan sido turnados por un juez para la elaboración de algún 

instrumento, que podrá cotejar a solicitud de quien haya intervenido en el procedimiento 

o haya sido autorizado en él para oír notificaciones.  

  

Actuar como notario en instrumentos o asuntos en que tengan interés, disposición a 

favor, o intervengan por si, representados por o en representación de terceros, el propio 

notario, su cónyuge o parientes consanguíneos o afines hasta el cuarto y segundo grados, 

respectivamente, o sus asociados o suplentes y los cónyuges o parientes de ellos en los 

mismos grados o en asuntos en los cuales tenga esta prohibición el o los notarios 
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asociados, o el  notario suplente; Actuar como notario sin rogación de parte, 

solicitud  de  interesado o mandamiento judicial, salvo en los casos previstos en esta Ley;  

  

Dar fe de actos, hechos o situaciones con respecto a los cuales haya actuado previamente 

como abogado en asuntos donde haya habido contienda judicial;  

  

Dar fe de actos, hechos o situaciones sin haberse identificado plenamente como notario; 

Dar fe de manera no objetiva o parcial;  

  

Ejercer sus funciones sí el objeto, el motivo - expresado o conocido por el notario; o el 

fin del acto es contrario a la ley o a las buenas costumbres; asimismo si el objeto del acto 

es físico o legalmente  imposible; 

Recibir y conservar en depósito sumas de dinero, valores o documentos que representen 

numerario con motivo de los actos o hechos en que intervengan.  

  

Artículo 127.- Cuando se solicite al Notario que dé fe de varios hechos relacionados 

entre sí, que tengan lugar en diversos sitios o momentos, el Notario los podrá asentar en 

una sola acta, una vez que todos se hayan  realizado, o bien asentarlos en dos o más actas 

correlacionándolas, en su caso.  

  

Acta de cotejo de partida parroquial  

    

  

Antes se trataba de una diligencia específica en donde el Notario tenía que acudir 

directamente a la parroquia; sin embargo ahora el cotejo de partida parroquial deja de ser 

un acta para convertirse en un registro.  

  

En la actualidad, el notario tendrá que realizar la misma acción, es decir, se tendrá que 

presentar a dicho recinto y practicar el cotejo de la misa, pero ahora con fundamento en 

la última fracción del artículo 128. (En general, toda clase de hechos positivos o negativos, 

estados y situaciones, sean lícitos o no, que guarden las personas y cosas que puedan ser 

apreciados objetivamente y relacionados por el Notario.)  
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También se pudiera hacer mediante la contestación directa en el libro de registro de 

cotejos y con manifestación en el espacio de  observaciones, de que se acudió a  la 

parroquia y algunas otras consideraciones que el notario considere pertinentes Al finalizar 

este trabajo nos pudimos dar cuenta, de la diferencia que existe entre el acta y la escritura 

notarial porque una nace de los actos jurídicos de la persona y la segunda versa sobre los 

hechos materiales y jurídicos que serán plasmados por el notaria público.  

  

Pudimos evaluar la ley del notaria del distrito federal con la del estado de Baja California  

  

Sur, encontrándonos con un cuerpo normativo más completo siendo este el del Distrito 

Federal, sin embargo la esencia entre ambos era muy similar por lo que relacionamos el 

capítulo de las actas entre  ellos. El autor  Ríos Helligs quien iso el libro ―La práctica del 

derecho notarial ―   la cual fue basada en la ley del notariado para el distrito federal, en 

el cual hace mención articulo por articulo y una breve explicación de cada uno.  

  

Las actas notariales resulta ser el instrumento idóneo para acreditar los hechos jurídicos 

de oído y de vista de las personas que lo soliciten según las necesidades sociales.  

  

Por esto el notario es el indicado ya que él es envestido de fe pública y es el delegado del 

poder ejecutivo quien tiene una función de orden publica, como es dar formalidad a los 

actos jurídicos, dar fe de los hechos y dar aviso al archivo general de notarías. 
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4.6 Derecho Registral 

 

Relaciones con el derecho civil y con el notarial. 

El derecho es uno solo y se divide en ramas para efectos de estudio, en tal sentido, el 

derecho y el derecho positivo se dividen en tres grandes ramas del derecho que son 

público (en la cual se ubica constitucional, procesal, administrativo, político, concursal 

tributario, aduanero, registral, notarial, penal, internacional público, financiero, municipal, 

derecho de la integración, de comunicaciones, sanitario, penal militar, electoral, seguridad 

social, consular, diplomático, parlamentario, marítimo, aéreo y espacial, entre otras), 

privado (en la cual se ubica civil, comercial, sociedades, cartular o cambiario, marcario, 

industrial, minero, internacional privado, bancario, bursátil, entre otras) y social (en la cual 

se ubica familia y laboral entre otras).  

  

Para dominar el derecho es conveniente estudiar las relaciones de las diferentes ramas del 

derecho, por lo cual en otra sede (por publicar titulado Tratado de Derecho Registral) ya 

hemos  desarrollado  las  relaciones  del  derecho  registral,  rama  del  derecho  que  se 

relaciona  con  notarial,  concursal,  mercantil,  societario,  civil,  bancario,  procesal  civil, 

procesal penal, penal, familia, contratos, cartular, seguros, derecho regulador, entre otras 

ramas del derecho.  

  

En esta oportunidad somos motivados por la ausencia de doctrina sobre este tópico, ya 

que por lo general los libros son resúmenes de otros libros y este tópico no ha sido 

tratado.  

  

El derecho notarial es la rama del derecho público que regula la actividad notarial, por lo 

cual dentro del derecho positivo el derecho notarial es el conjunto de normas que regula 

la actividad notarial. Es decir, el derecho  notarial y el derecho registral se ubican en el 

derecho público, pero el derecho civil se ubica en el derecho privado y a aquel se le 

conoce como derecho común.  

  

La fe pública es estudiada por varias ramas del derecho como en procesal civil, notarial, 

administrativo, bursátil, aduanero, societario, consular (también en el derecho canónico y 
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en otros sistemas jurídicos extranjeros respecto del sistema jurídico peruano) y en otras 

ramas del derecho, pero en la segunda rama del derecho citada, es donde se encuentra un 

desarrollo mayor, por ser el notario un funcionario con función fedante. Es decir, la 

función del notario es dar fe de lo que le consta y es tomado en cuenta en los procesos 

judiciales y en otros escenarios.  

  

Es decir, una misma materia puede ser desarrollada por varias ramas del derecho, como la 

fe pública, que es desarrollada por las ramas del derecho indicadas en el párrafo anterior. 

Lo mismo ocurre respecto a la parte general de personas jurídicas que es desarrollado 

por civil, agrario, societario, tributario, comercial, cooperativo, entre otras ramas del 

derecho. Garantías (para mayor detalle puede consultarse el libro del mismo autor del 

presente trabajo titulado Garantías y el artículo Garantías Contractuales publicado en la 

Revista Normas Legales) también es desarrollado por varias del derecho tales como civil, 

sociedades, cartular, procesal, aduanero, administrativo, entre otras ramas del derecho. 

La clasificación de los bienes también es estudiada en varias ramas del derecho como civil, 

procesal civil, penal, laboral, administrativo, mercantil, societario, entre otras ramas del 

derecho.  Catastro  también  debe  ser  estudiado  en  varias  ramas  del  derecho  como 

registral, notarial, civil, administrativo, urbanístico, entre otras ramas del derecho. La 

calificación registral de documentos judiciales también debe ser estudiada en varias ramas 

del derecho como notarial, procesal, registral entre otras. El derecho comparado debe 

ser estudiado en todas las ramas del derecho. Por su parte Enseñanza del derecho, 

Pedagogía Jurídica, e Investigaci n Jurídica deben ser desarrolladas por todas las ramas del 

derecho.  

  

Se sabe que el derecho civil patrimonial abarca acto jurídico, obligaciones, contratos 

civiles, reales, internacional privado y registral (conforme a un trabajo anterior de 

investigación titulado Reflexiones sobre el derecho civil patrimonial del cual forma parte 

el derecho registral) cuyo autor es el mismo del presente trabajo publicado en la Revista 

Normas Legales), pero el derecho civil patrimonial debemos precisar que se relaciona con 

el derecho notarial.  
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Es decir, el derecho civil patrimonial es más amplio de lo que parece, y debe ser estudiado 

también el derecho notarial por quien aspire a dominar el derecho civil patrimonial.  

  

En tal sentido para dominar el derecho civil patrimonial debemos dominar el derecho 

notarial, porque para dominar el mismo en la práctica debemos dominar temas como la 

escritura pública, los traslados (el testimonio, la boleta, y el parte), los instrumentos 

públicos protocolares, los instrumentos públicos extraprotocolares, entre otros temas 

propios del derecho notarial.  

  

Por lo cual si un jurista no conoce el derecho notarial puede ser sorprendido y se le 

puede hacer creer que un documento privado es un traslado, como ha ocurrido en la 

práctica, o confundir un testimonio, o un parte notarial, con una escritura pública. O una 

boleta con un testimonio o con una escritura pública. O se puede ignorar que una boleta 

contiene información parcial. 

Es decir, resulta muy complejo de estudiar y de dominar el derecho civil  patrimonial, por 

lo cual en los cursos que se haga pedagogía universitaria del mismo debe estudiarse 

muchas ramas del derecho.  

  

Debemos dejar claramente establecido que el derecho notarial es muy poco conocido 

por parte de los juristas, siendo los que mejor conocen esta rama del derecho los 

notarios públicos, registradores públicos y vocales registrales.  

  

También debemos dejar constancia que no existen trabajos que abarquen a todo el 

derecho civil patrimonial, ya que resulta complejo de dominar el mismo en toda su 

extensión, siendo el mejor trabajo el de Luis Diez Picazo.  

  

Temas  relativos  al  derecho  notarial  que  también  corresponde  dominar  para  poder 

dominar el derecho civil patrimonial son la  responsabilidad del notario, competencia 

notarial, nulidad de instrumentos notariales, competencia del Colegio de Notarios, tipos 

de poderes notariales, entre otros.  
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Es decir, el derecho notarial es muy complejo y al igual que existen registros registrales, 

existen también registros notariales, los cuales se rigen por la ley del notariado contenida 

en el Decreto Ley 26002.  

  

Se sabe que el derecho notarial es poco conocido y desde el año dos mil cuatro se 

impuso la obligación a las facultades de derecho del estado peruano que dicten el curso 

de derecho notarial.  

  

En el Estado existen pocos libros de derecho notarial y en general es estudiado casi 

siempre junto con registral, es decir, han existido varios libros y cátedras de derecho 

notarial y registral (es decir, en un solo libro se desarrolla registral y notarial y en un solo 

curso se desarrollan estas dos ramas del derecho público). 

  

En el derecho positivo notarial peruano no existe derecho codificado, por lo cual la 

mayor parte del derecho positivo peruano se encuentra reunida en la ley del notariado 

que se encuentra contenida en el Decreto Ley 26002.  

  

Sin embargo, en el derecho positivo de algunos otros estados si existe derecho codificado 

dentro del derecho notarial.  

  

El conocer notarial facilita la aplicación del derecho civil patrimonial, porque permite 

determinar el tipo de documento que debemos conseguir para  cada  acto (como el 

testamento  o  el  poder,  entre  otros),  contrato  (como  la  compraventa  vehicular,  de 

predios, de acciones, de participaciones, de buques, embarcaciones, pesqueras, naves, 

aeronaves, marcas, patentes, derechos de autor, de empresas, contratos informáticos. , 

permuta, mutuo, depósito, fianza, arrendamiento, arrendamiento de empresas, joint 

venture, fideicomiso, franquicia, entre otros) o garantía (como la hipoteca , prenda, fianza, 

derecho de retención, anticresis, prenda sin desplazamiento, prenda con entrega jurídica, 

prenda vehicular, prenda de acciones, de participaciones, hipoteca popular, prenda 

pesquera,  prenda  industrial,  prenda  agrícola,  prenda  global  y  flotante,  prenda  sobre 

marcas y patentes y derechos de autor, hipoteca naval, hipoteca de aeronaves, hipoteca 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 120 

 

minera, prenda minera, fianza mercantil, prenda mercantil, fideicomiso en garantía, leasing, 

carta fianza, arras, cláusula penal, seguro de caución y seguro de entre otras).  

  

    

Es decir, los conceptos teóricos de notarial son escasos pero es muy amplio en su 

aplicación.  

  

Por ejemplo dentro de notarial es necesario el estudio de las firmas legalizadas, cartas 

notariales, entre otros.  

 

Es decir, existen abogados que dominan el derecho notarial.  

En tal sentido corresponde en esta sede determinar cuál es el área de estudio de estos 

especialistas, que es el derecho notarial.  

  

Notarial es muy reducido, por ello, muchos abogados desconocen esta especialidad en el 

derecho.  

  

    

Dentro  del  estudio  del  derecho  notarial  es  necesario  el  estudio  de  los  principios 

notariales (los cuales no han sido desarrollado por la doctrina peruana y han sido poco 

desarrollado este tema en la doctrina extranjera, respecto del estado peruano) y de los 

sistemas notariales que son latino (como el sistema notarial peruano), anglosajón y 

administrativo. De estos sistemas notariales los dos primeros son los más conocidos, es 

decir, los más conocidos son el sistema notarial latino y el sistema notarial anglosajón.  

  

En el sistema notarial latino el notario tiene más competencias e importancia que en otros 

sistemas notariales y se caracteriza el notariado por la existencia de protocolo notarial, 

por lo cual debemos precisar que en el sistema notarial anglosajón el notario no tiene 

mucha importancia ni mucha competencia y no existe protocolo notarial.  
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Breve reseña de la evolución del registro público de la propiedad.  

     

La presente investigación habla sobre importancia y características que tiene el Registro 

Público de la Propiedad, y esto nos hace reflexionar sobre su naturaleza, que es para que 

los gobernados tengan acceso a los sistemas administrativos; el Registro nos otorga 

certeza y seguridad jurídica para surtir efectos jurídicos contra terceros y así resguardar 

la información de los registrales y de los que están obligados a respetar los derechos 

generados por éstos; y para esto, la dependencia que nos ocupa se rige por un marco 

normativo conformado por diversas leyes y reglamentos, de los cuales me apoyo para 

fundar mi investigación. 

Código civil para el Distrito Federal (arts. 2999-3004)  

   

  

Código Financiero para el Distrito Federal  

    

  

Reglamento del registro público de la Propiedad del Distrito Federal Ley Orgánica de la  

  

Administración Pública del Distrito Federal.  

  

Reglamento interior de la administración Pública del Distrito Federal.  

    

  

Esta dependencia nos permite ver el estado jurídico de la propiedad y posesión de bienes 

inmuebles; algunos actos jurídicos sobre bienes muebles, limitaciones y gravámenes a que 

ambos están sujetos, y sobre la constitución y modificación de las asociaciones civiles y 

sociedades mercantiles.  

  

    

En las siguientes cuartillas, hay una breve remembranza de algunos aspectos del Registro 

Público de la Propiedad, recalcando su importancia para la sociedad, los titulares 
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registrales, y con la ciudadanía en general, ya que con ésto se lleva un control más 

específico sobre todos los bienes habidos en el Distrito Federal.  

  

    

Es preciso comenzar dicha investigación haciéndonos una pregunta fundamental:  

  

¿Qué es el Registro Público de la Propiedad?  

    

  

―   Es una institución destinada a hacer constar, por medio de la inscripción, los títulos 

por los cuales se adquiere, transmite, modifica , grava o extingue el dominio, la posesión y 

los demás derechos reales sobre inmuebles ; todos los documentos relativos a actos o 

contratos susceptibles de tener alguna repercusión en la esfera de los derechos reales; la 

constitución del patrimonio de  familia; las fundaciones  de  beneficencia  privada, y en 

general, los títulos que la ley ordene que sean registrados (arts. 2999 a 3004 del Código  

Civil  para  el  Distrito  Federal).‖ Esta  definición  nos  menciona  qué  es  el  

Registro  en  general,  pero  yo  basaré  mi investigación específicamente en el caso que 

me ocupa, el del Distrito Federal, ya que es aquí donde habitamos y es importante e 

interesante conocer todo acerca de esta institución, sin restarle importancia a los de los 

demás Estados.  

  

    

ANTECEDENTES  

    

 Cabe mencionar que esta dependencia tiene antecedentes, los cuales vienen desde el 

antiguo derecho español con acontecimientos tales como las Leyes de Castilla, el Fuero 

Real, las Siete Partidas, la Recopilación y la Novísima Recopilación, y podemos decir que a 

partir de estos ordenamientos jurídicos españoles es de donde evoluciona el Sistema 

Registral en México. 
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Una  vez  lograda  la  independencia  de  México  el  Reglamento  Provisional  Político  del 

Imperio Mexicano de 1822, otorgó vigencia a las leyes, órdenes y reglamentos 

promulgados hasta el 24 de febrero de 1821, siempre y cuando no se opusiesen a aquel; 

así como a las leyes, órdenes y decretos que se expidieren en consecuencia de la lucha de 

independencia.  

  

    

MARCO NORMATIVO  

    

Durante la presidencia de Benito Juárez, con fecha 28 de febrero de 1871, el Ministerio 

de Justicia e Instrucción Pública expidió el Reglamento del Título XXIII del Código Civil 

del Distrito Federal, con ordenanza de instalación de la oficina denominada Registro 

Público de la Propiedad. Este Registro dependía del Ministerio mencionado y contemplaba 

entre otras materias los requisitos para fungir como director y las obligaciones del mismo; 

los títulos sujetos a inscripción; las bases para aquellos problemas de duplicidad de títulos 

y la carencia de los mismos; la calidad de los documentos auténticos; los efectos de la 

inscripción, de los asientos, así como la fijación de reglas de observancia para los 

registradores; diferenció la propiedad del suelo, edificio o plantaciones existentes en el 

mismo; regulaba la sesión de derechos, la inscripción de derechos hereditarios, la 

rectificación de los actos del registro; la publicidad del registro; la consulta de los libros 

existentes, certificaciones de inscripciones y solicitudes para atención, entre otras 

actividades.  

  

  

El Código Civil del Distrito Federal de 1884, entró en vigor el 1° de junio de ese año y 

dispuso, en su artículo 3213, que un reglamento especial establecería "los derechos y 

obligaciones de los registradores, así como las fórmulas y demás circunstancias con que 

debe  extenderse  el  registro",  dicho  reglamento  nunca  fue  expedido  por  lo  que  se 

mantuvo en vigor el de 1871. El Código de 1884 dedicó su título vigésimo tercero a 

regular el Registro Público de la Propiedad en cuatro capítulos titulados: Disposiciones 

generales, De los títulos sujetos a registro, Del modo de hacer el registro y De la 
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extinción de las inscripciones. Dispuso además, que habría oficinas del Registro Público de 

la Propiedad en los lugares donde hubiera juzgados de primera instancia.  

  

  

 El Reglamento del Registro Público de la Propiedad de 1979 entró en vigor el 17 de 

enero de ese mismo año y fue derogado por un nuevo Reglamento el 6 de mayo de 1980. 

En 1988  fue  reformado el  Código Civil  en  lo  se  refiere  a  los  requisitos  para que  

los documentos privados sean inscritos en el Registro Público de la Propiedad, así como 

respecto de los avisos preventivos en tratándose de documentos privados y sobre la 

inmatriculación.  

  

    

El actual Reglamento del Registro Público de la Propiedad del 6 de agosto de 1988, consta 

de 118 artículos distribuidos en tres títulos: De las disposiciones generales, Del sistema 

registral y Del procedimiento registral.  

  

    

Actualmente los artículos que tratan sobre el Registro Público de la Propiedad en el 

Código Civil para el Distrito Federal son del 2999al 3004 en donde nos habla de su 

organización en su Título Segundo titulado Del Registro Público.  

  

   FOLIO REAL  

    

 Anteriormente mencionábamos al Folio Real, se llama así porque el elemento principal es 

el objeto real, inmueble. Es la ficha en la que consta su matrícula ―Las oficinas del 

Registro Público se establecerán en el Distrito Federal y estarán ubicadas en el lugar que 

determine el Jefe de Gobierno del Distrito Federal‖ Se encuentra ubicado en Av. Manuel  

Villalongín N° 15, Col. Cuauhtémoc, a un costado del Monumento a la Madre y a una calle 

del cruce de las avenidas.  
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3.- Código Civil para el Distrito Federal, Ediciones Fiscales Isef, pp. 317-318 4.- Código 

Civil para el Distrito Federal, artículo 2999 p. 317 Reforma e Insurgentes. En esta Unidad  

Administrativa se encuentra la información de los inmuebles ubicados en el Distrito 

Federal, siempre y cuando no sean de propiedad federal, ejidal o comunal; y tratándose de 

las sociedades y asociaciones con domicilio social en esta Ciudad.  

  

    

ORGANIZACIÓN INTERNA 

En lo que compete a la organización interna del Registro Público de la Propiedad está 

estructurada a cargo de un Director General, quien se auxilia de registradores, un área 

jurídica y las demás que sean necesarias para su funcionamiento, de acuerdo al manual de 

organización que se expide de conformidad con las disposiciones aplicables.  

  

    

En los términos del Reglamento del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del  

Distrito Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 5 de agosto de 1988, el 

Registro Público se encuentra dividido en cuatro secciones: Dirección General, Área 

Jurídica, Registradores, y las demás que sean necesarias, el cual esquematizo a 

continuación:  

  

    

6.- artículo 4° del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal  

  

Cada área tiene sus atribuciones, pero cabe señalar que un registrador es un servidor 

público auxiliar de la función registral, que tiene a su cargo examinar y calificar los 

documentos registrables y autorizar los asientos en que se materializa su registro.  
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ATRIBUCIONES  

    

 Son atribuciones de los registradores:  

    

  

Realizar la calificación de los documentos que les sean turnados para determinar la 

procedencia de la anotación o inscripción, según resulte de su forma y contenido, en 

función de los asientos registrales preexistentes, del sistema informático y de los 

ordenamientos aplicables;  

  

    

Inscribir, anotar, suspender o denegar el servicio registral según corresponda;  

  

  

Determinar en cantidad líquida, con estricto apego a las disposiciones aplicables, el monto  

de  los  derechos  a  cubrir; Dar cuenta a su inmediato superior, de los 

fundamentos y resultados de la calificación;  

  

  

Practicar, bajo su estricta responsabilidad, los asientos, mismos que autorizará con su 

firma; y Cumplir con las disposiciones aplicables, las instrucciones que emita el Director 

General y las demás que le otorga el presente reglamento.  

  

7.- artículo 7° del Reglamento del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal  

  

8.- artículo 13 del Reglamento del Registro Público de la Propiedad IMPORTANCIA  

  

  

La finalidad de la existencia de este Registro Público de la propiedad es que todos los 

ciudadanos que acudan a solicitar información, orientación o a gestionar un trámite y/o 

servicio, deberán ser atendidos con diligencia, se les otorgará un trato amable y digno, 

salvaguardando los principios de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficiencia que 
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deben ser observados en el desempeño de su función. Y también que la realización de los 

actos jurídicos relativos al patrimonio inmobiliario y mobiliario de los habitantes del 

Distrito Federal, así como la integración de personas morales en los términos de la 

legislación civil, requiere de una publicidad adecuada, para surtir sus efectos jurídicos 

frente a terceros, a fin de otorgar la debida certeza y seguridad jurídica, tanto a los 

titulares registrales como a todos aquellos que están obligados a respetar los derechos 

generados por éstos.  

  

    

Que la importancia de la función registral a cargo del Registro Público de la Propiedad del 

Distrito Federal, hace necesaria la expedición de un ordenamiento que regule y delimite 

los sistemas y procedimientos para llevarlos a cabo.  

  

    

Y por las razones antes mencionadas, el gobierno mexicano ha concedido especial 

importancia a las instituciones como ésta que velan y se ocupan por dos de los aspectos 

quizás más importantes para el ser humano, su patrimonio inmobiliario y su forma de 

asociación legal para los negocios. 

En cumplimiento del mandato contenido en el Plan Nacional de Desarrollo de 1995-2000, 

el gobierno de la Ciudad de México resolvió llevar a cabo en forma decidida la 

modernización de esta institución, a fin de que sea eficiente, puesto que somos uno de los 

países con mayor población, capaz de brindar seguridad jurídica y adecuada publicidad a 

las y de dar bases ciertas a las actividades.  

  

    

9.- Política de Calidad del Registro Público de Propiedad del Distrito Federal  

    

  

10.- Considerandos del Reglamento del Registro Público de la Propiedad mercantiles, 

civiles y financieras.  
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MODERNIZACION DEL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD DEL DF  

    

  

Con  este  propósito,  hoy  en  día  se  hizo  una  propuesta  metodológica  para  el 

mejoramiento, automatización y modernización en todos los sistemas registrales.  

  

Las fases de dicha propuesta son:  

    

  

a).- Integración de un equipo de trabajo y apoyo técnico  

  

b).- Elaboración del Diagnóstico del Registro Público de la Propiedad del Distrito Federal  

c).- Creación de un órgano Colegiado de Consulta asesoría y apoyo  

d).- Elaboración del programa de modernización del Registro Público de la propiedad del  

 Distrito Federal  

  

  

e).- Propuesta de creación del Instituto del Registro Público de la Propiedad  

    

  

11.-Pérez Benítez, Julio, ―La modernización del Registro Público de la Propiedad‖, 

artículo.  

    

 

4.7 Sistemas Registrales 

 

Según  Sanz  Fernández:  "Sistema  Registral  es  el  conjunto  de  normas  que  en  un 

determinado país regulan las formas de publicidad de los derechos reales sobre los bienes 

inmuebles a través del Registro de la Propiedad, así como el régimen y organización de 

esta institución. Lo cual dicho en forma sintética sería el conjunto de normas reguladoras 

de la institución del Registro de la Propiedad, tanto desde un punto de vista sustantivo, es 

decir, el valor de los asientos como forma de constitución o publicidad de aquellos 
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derechos, como desde un punto de vista formal, es decir, la organización y el régimen del 

Registro". Alfonso de Cossío establece que un sistema Registral ―no es otra  cosa que el 

conjunto armónico de principios que aspira a producir, mediante la institución del registro 

de propiedad, la necesaria seguridad del tráfico de bienes inmuebles y la constitución de 

relaciones reales sobre los mismos ofreciendo con ello sólidas bases en que asentar el 

crédito hipotecario‖.  

  

    

En un sentido lato podemos decir que es el conjunto de reglas, principios de derecho 

Registral y administrativo, relacionados entre sí, formando un todo orgánico, un cuerpo 

único con finalidad u objetivos específicos y con jurisdicción dentro del ámbito nacional 

de un estado.  

  

    

Cuando hablamos de Sistema Registral, nos estamos refiriendo al conjunto de normas que 

regulan todo lo correspondiente a los registros públicos de un determinado territorio. 

"Es el conjunto de normas, reglas o principios racionalmente ligados entre sí que regulan 

una organización  Registral determinada".  

  

  

2.- CLASIFICACIONES.  

  

Besson considera tres sistemas: el sistema francés, el germánico y el australiano, cada uno 

con sus derivados. 

Coviello estima dos grandes sistemas: el sistema francés o de transcripción (Francia, Italia 

y Bélgica); y el sistema germánico o de inscripción (Austria, Prusia y Australia).  

  

    

Jerónimo González considera por separado y en orden cronológico los sistemas: francés, 

australiano, alemán y suizo.  
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Roca Sastre aparte de considerar los sistemas inmobiliarios no regístrales, clasifica 

exhaustivamente  los  sistemas  inmobiliarios  regístrales  en:  registros  con  efecto  de 

requisito de oponibilidad, registros con efecto de presunción de exactitud y plena 

protección de terceros y registros con plena eficacia formal o sustantiva.  

  

    

Existen muchas formas de clasificar a los sistemas registrales en virtud a la gran variedad 

que distintos autores le dan a este tema, sin embargo hemos preferido realizar una 

clasificación recopilada de todos los autores que de algún modo han tratado de realizar 

una clasificación de este tema por motivos  didácticos.  

  

Los principales sistemas registrales son los siguientes:  

    

  

A) POR LOS EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN  

    

  

Sistemas Registrales Declarativos  

  

Un Sistema Registral es Declarativo cuando el acto o el derecho real se  constituye fuera 

del registro y su inscripción otorga publicidad registral, protege su derecho y le otorga 

seguridad, es decir, podemos inscribir si lo deseamos, por ejemplo: la inscripción de una 

compra venta en el Perú es facultativa. En el Estado Peruano la inscripción por regla 

general es declarativa, y por excepción es constitutiva.  

  

    

La  inscripción  en  este  sistema  no  es  constitutiva  entre  las  partes  ni  determina  la 

adquisición del derecho real, pero la falta de inscripción hace inoponible el título no 

inscrito frente a un tercero que ha inscrito, este sistema es el que rige en Francia e Italia 

principalmente.  
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En los Sistemas Registrales Declarativos la registración es un requisito para oponer el 

acto o derecho a terceros. Es decir, el derecho se constituye fuera del Registro y la 

registración trae como consecuencia que el derecho pueda oponerse ante terceros. 

Sobre el particular el segundo párrafo del art. I del Título Preliminar del Reglamento 

General de los Registros Públicos, establece lo siguiente: "El contenido de las partidas 

registrales afecta a los terceros aún cuando éstos no hubieran tenido efectivo del mismo".  

  

En los Sistemas Registrales Declarativos la traslación de dominio se perfecciona antes de 

la inscripción, es decir, que la inscripción no es un  requisito para la traslación de dominio 

entre las partes.  

  

El art. 4 del Reglamento del Registro de Testamentos establece que: "Es potestativa la 

anotación preventiva de las demandas de los juicios de nulidad, falsedad o caducidad de 

testamentos".  

  

    

Sistemas Registrales Constitutivos  

    

  

Un Sistema Registral es constitutivo cuando el acto o el derecho real se  constituye con la 

inscripción, es decir, cuando los derechos reales nacen recién con la inscripción en el 

Registro, por ejemplo: la Hipoteca en Perú, se constituye como derecho real recién con la 

inscripción en el Registro de  Propiedad Inmueble. Otro supuesto sería el caso de los 

derechos reales en Alemania, donde el derecho real se constituye con la inscripción. En 

Alemania donde el Sistema Registral es constitutivo antes de la inscripción no existe 

derecho real ni siquiera entre las partes. 

 

En los Sistemas Registrales Constitutivos la traslación de dominio se produce con la 

inscripción, es decir, la inscripción es un requisito para la traslación de dominio incluso 

entre las partes.  
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Sistemas Registrales Convalidantes.  

    

 Un Sistema Registral es Convalidante cuando al inscribir en Registros Públicos el acto 

queda convalidado como en el caso de Australia, cuando inscribimos una compra venta.  

  

Es necesario tener en cuenta que el artículo 18 de la Ley de Promoción del Acceso a la 

Propiedad Formal aprobada por Decreto Legislativo 803 publicada el 22-03-96 modificado 

por el artículo 8 de la Ley Complementaria de Promoción del Acceso a la Propiedad 

Formal, contenida en la Ley 27046 publicada el 05-01-99 establece que las reclamaciones 

o impugnaciones dirigidas a cuestionar el título de propiedad individual otorgado por 

COFOPRI e inscrito en el Registro Predial Urbano podrán ser interpuestas ante  el 

Sistema   Arbitral   de   la   Propiedad,   siempre   que   la   pretensión   no   consista   en 

cuestionamiento del derecho de propiedad del Estado sobre el lote, en cuyo caso podrá 

recurrirse al Poder Judicial mediante la acción contencioso administrativa a que se refiere 

el artículo 16-A.  

  

    

En el segundo párrafo del mismo artículo se precisa que el derecho de recurrir al Sistema 

Arbitral de la Propiedad  y su correspondiente  acción caducan a  los  tres meses de 

producida la inscripción del Título individual. Además se precisa que las reclamaciones o 

impugnaciones correspondientes se dirigirán contra el titular con derecho inscrito y, si 

fueran declaradas fundadas darán únicamente derecho a que se ordene el pago de una 

indemnización de carácter pecuniario por daños y perjuicios a favor del demandante. 

Además se establece que en tales casos el titular con derecho inscrito mantendrá la 

validez legal de su título e inscripción y, por lo tanto de su derecho de propiedad, que 

será incontestable mediante acción, pretensión o procedimiento alguno, y quedará 

obligado a pagar la indemnización.  
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Sistemas Registrales no Convalidantes  

    

 Un Sistema Registral es no Convalidante cuando al inscribir en Registros Públicos el acto 

no queda convalidado, como en el Estado Peruano, si un Título que adolece de nulidad se 

inscribe, el Título sigue siendo pasible de ser declarado nulo. La registración en el Estado 

Peruano no es convalidante conforme al segundo párrafo del art. 46 del Reglamento 

General de los Registros Públicos, que establece lo siguiente: "La inscripción no convalida 

los actos que sean nulos o anulables, con arreglo a las disposiciones vigentes".  

  

En la Exposición de Motivos del abrogado Reglamento General de los Registros Públicos 

también se consagraba el Sistema Registral no Convalidante, precisándose en dicha 

Exposición de Motivos que las inscripciones no sanean los títulos inscritos.  

  

    

POR LA FORMA DE ORGANIZACIÓN  

    

 Sistema de Folio Real  

    

 El sistema del folio real se caracteriza por abrir una sola partida registral por cada bien 

inmueble, o por cada vehículo, así por ejemplo: si en una partida registral se inmatricula 

un inmueble, en dicha partida registral es donde corresponde inscribir todos los actos 

relativos a ese inmueble entre los cuales se pueden registrar los siguientes actos: licencia 

de obra, conformidad de obra, constatación de fábrica, compra venta, donación, 

demolición, Sub división, habilitación urbana, embargos, demandas, hipotecas, entre otros.  

  

El registro en este sistema se organiza tomando como base fundamental la finca o el 

predio o, en general el respectivo bien, lo que supone abrir a cada uno de ellos en el que 

constan con separación los diferentes actos, contratos y derechos constituidos sobre 

cada finca o bien, conforme al principio de especialidad. 
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El Folio Real es el sistema registral mediante el cual, el registro o inscripción de bienes 

inmuebles y sus modificaciones se realiza mediante asientos sucesivos, que conforman en 

un solo formato el historial jurídico de los bienes.  

  

    

De acuerdo a este sistema, cada inmueble tiene su ficha y en ella deberá inscribirse de 

forma cronológica los asientos generados por los documentos que sean presentados 

formalmente para su inscripción.  

  

    

El folio real permite tener agrupados todos los asientos relativos a un mismo inmueble, 

con lo cual se facilita la aplicación del principio de publicidad registral y la garantía de la 

existencia de lo inscrito sobre lo no inscrito.  

  

    

Existen diversas definiciones doctrinales del Folio Real las cuales no vamos a transcribir en 

estas  observaciones; sin  embargo,  todas  coinciden  en  que  se  trata  del sistema  más 

moderno, práctico y seguro de inscripción de bienes ya que tiene por objeto el inmueble 

en forma individual y particular, es decir, como protagonista de la inscripción, desplazando 

así el sistema de Folio Personal.  

  

    

Inicialmente se trataba de una especie de hoja o ficha donde se transcribía de manera 

manuscrita las características de los inmuebles y se iban colocando las subsiguientes 

operaciones.  De  allí  la denominación  ―Folio  Real‖,  un  folio donde  quedan  inscritos 

derechos reales. El instrumento ha venido actualizándose con los alcances tecnológicos. 

Hoy  día  no  solo  se  encuentran  inscritos  los  bienes  sino  que  con  una  perfecta 

coordinación mediante programas diseñados al efecto, la sola presentación de un 

documento que afecte un inmueble ya matriculado, causa inmediatamente diversas 

anotaciones automáticas sobre el Folio Real electrónico, lo cual hace inviolable y segura la 

inscripción. 
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Este Sistema de inscripción también es de aplicación al Registro de Propiedad Vehicular, 

conforme al Reglamento del Registro de Propiedad Vehicular.  

  

    

Corresponde aperturar una sola partida registral por cada bien, pero algunas veces se 

apertura más de una partida registral para un determinado bien, esto no debe ocurrir, 

pero cuando ocurre estamos frente a un caso de duplicidad de partidas también llamado 

pluralidad de folios, que se encuentra regulado del art. 56 al 63 del Reglamento General 

de los Registros Públicos, en cuyo  supuesto se sigue un procedimiento para fin poner a la 

pluralidad de folios.  

  

    

Sistema del Folio Personal  

    

 En este sistema la organización del registro no toma como referencia la finca ni bien 

alguno, sino que se trata de un archivo de documentos completados por unas fichas, es el 

tradicional sistema francés y le italiano y le que rige en numerosos estados de los estados 

unidos de América, en algunos casos como en el sistema francés, se ha producido un 

acercamiento al sistema de folio real implantando el llamado fichero inmobiliario pero a 

pesar de ello se mantiene en los fundamental la base personal del registro.  

  

    

Se llama folio personal al sistema registral mediante el cual los contratos son registrados 

previa trascripción íntegra de su texto en los protocolos o libros destinados al efecto, 

tomando como protagonistas de la relación registral a las personas que intervienen en el 

mismo y no a los bienes. 

El sistema del Folio Personal se caracteriza por abrir una partida registral por cada 

persona jurídica o por cada persona natural.  
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Un supuesto de aplicación de este sistema de inscripción del folio personal es cuando en 

una partida registral se inscribe el pacto social de una sociedad, en tal supuesto la 

inscripción de cualquier otro acto relativo a dicha sociedad corresponde extenderla en la 

misma partida registral, por ejemplo corresponde extender en la misma partida registral 

cualquiera de los siguientes actos: aumento de capital, reducción de capital, modificación 

de estatuto, cambio de nombre o razón social, transferencia de participaciones, embargo 

de participaciones, disolución y extinción, entre otros.  

  

    

Otro supuesto de aplicación del sistema del folio personal sería cuando en una partida 

registral se anota una demanda de sucesión intestada, en tal caso cualquier acto relativo a 

dicha sucesión intestada corresponde inscribir en la misma partida registral, por ejemplo 

corresponde extender en la misma partida registral cualquiera de los siguientes actos: la 

sentencia de sucesión intestada, la demanda sobre petición de herencia o la sentencia 

sobre petición de herencia.  

  

    

Otro supuesto de aplicación del sistema del folio personal sería el caso de la inscripción 

de un testamento en una partida registral, en tal supuesto cualquier acto relativo  al 

testamento otorgado por dicha persona se inscribe en la misma partida registral, así por 

ejemplo se inscribe en la misma partida registral cualquiera de los siguientes actos: la 

revocación o ampliación o comprobación del testamento, o nulidad de testamento.  

  

    

El art. 11 del Reglamento del Registro de Testamentos establece: "Las partidas en el 

Registro se abrirán con el nombre de las personas que han causado o han de causar la 

sucesión".  

  

    

En algunos Estados se utiliza el Sistema del folio Personal para el Registro de Propiedad  

  

Inmueble.  
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Lo normal es abrir una sola partida registral por cada persona jurídica o persona natural, 

pero cuando se apertura más de una partida registral por una persona natural o persona 

jurídica, estamos ante un supuesto de duplicidad de partida registral o de pluralidad de 

folios, lo cual se encuentra regulado de los arts. 56 al art. 63 del Reglamento General de 

los Registros Públicos, y dicho procedimiento tiene por finalidad poner fin a la pluralidad 

de folios.  

  

    

POR LA FORMA DE EXTENSIÓN DE LOS ASIENTOS  

    

 Sistemas de Inscripción  

    

  

En los Sistemas Registrales de Inscripción los Registradores al momento de la inscripción 

extraen de los títulos presentados para la calificación registral e inscripción, los principales 

datos, para que éstos figuren en los asientos registrales de inscripción que forman parte 

de las partidas registrales. Es decir, en los Sistemas Registrales de Inscripción se copia a la 

partida registral  correspondiente un resumen del título presentado en el cual ha recaído 

la Calificación Registral Positiva. 

En este tipo de sistemas los asientos son formulados sobre la base de extractar y a veces 

transcribir algunos de los aspectos del título, pero no la totalidad del mismo, pues existen 

pactos de carácter personal que no son inscribibles. Este sistema es el que sigue la 

legislación española.  

  

 

En el art. 51 del mismo Reglamento se establece los requisitos del asiento extendido en 

mérito de resolución judicial, en el cual se establece que deben indicarse además la 

indicación de la Sala o Juzgado que haya pronunciado la resolución, la fecha de ésta, los 

nombres de las partes litigantes y del auxiliar jurisdiccional, la transcripción clara del 
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mandato judicial y la constancia de haber quedado consentida o ejecutoriada, de ser el 

caso.  

     

Tratándose de asientos de inscripción extendidos en mérito de resolución administrativa, 

los asientos además contendrán la indicación del órgano administrativo que haya dictado 

la resolución y la fecha de ésta y cuando la normativa vigente así lo exija, se indicará la 

constancia de haberse agotado la vía administrativa, conforme al art. 52 del Reglamento 

en  mención. 

Cuando se trate de asientos de inscripción extendidos en mérito de instrumentos 

otorgados en el extranjero, los asientos contendrán la indicación del cónsul o funcionario 

competente  ante  quien  se  haya  otorgado  el  título  o  certificado  las  firmas  de  los 

otorgantes, así como de los funcionarios que hayan intervenido en las legalizaciones que 

constan  de aquél,  conforme  lo  establece  el  art. 53  del  Reglamento General de  los 

Registros Públicos.  

  

    

Sistemas de Transcripción  

    

 En los Sistemas Registrales de Transcripción los Registradores al momento de la 

inscripción se extraen de los títulos presentados para la calificación registral e inscripción, 

todo su contenido, el cual figura en los asientos registrales de inscripción que forman 

parte de las partidas registrales. Es decir, en los Sistemas Registrales de Transcripción se 

transcribe todo el contenido de los títulos presentados a la partida registral 

correspondiente cuando recae en éstos Calificación Registral Positiva. En los Sistemas 

Registrales de Transcripción no se efectúa un resumen de los Títulos en los cuales recae 

calificación  registral  positiva  para  redactar  los  asientos  de  registración,  sino  que 

transcriben los títulos en su totalidad a las partidas registrales.  

  

En estos sistemas se copia o transcribe íntegramente el documento, en toros caos para 

evitar la copia se archiva el documento pero el sistema es el mismo, a veces la doctrina 

considera equivalente hablar se sistemas de transcripción y de Inoponibilidad, en realidad 

la transcripción hace referencia a la forma de extender el asiento, y la inoponibilidad al 
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efecto que el asiento produce, lo que ocurre es que ambas características se suelen dar 

en los mismo sistemas.  

  

    

Sistema de Encasillado.  

    

  

En este sistema los asientos se extienden en los libros siguiendo un encasillado, este 

sistema es propio de aquellas legislaciones que siguen el numerus clausus de derechos 

reales, en que basta consignar los datos fundamentales, pues todo lo demás está ya 

regulado por la ley, en cambio el sistema de extracto es inadecuado para las legislaciones 

del numerus apertus de derechos reales o para las que siguen el numerus apertus con 

limitaciones, en las que, como ocurre en España, resulta más adecuado el sistema de 

inscripción o extracto.  

  

    

Sistemas Registrales con Archivo de Títulos  

    

 En los Sistemas Registrales con archivo de Títulos una vez practicada la registración, se 

archiva un ejemplar del título inscrito formándose legajos con los mismos, por ejemplo si 

se inscribe una compra venta, luego de la inscripción se archiva y legaja el parte notarial 

(de la escritura pública que contiene dicha compra venta) en mérito al cual se inscribió la 

compra venta.  

  

    

En el Estado se aplica el Sistema Registral con archivo de Títulos, conforme al art. 54 del 

Reglamento General de los Registros Públicos que establece lo siguiente: "Por cada título 

que hubiere dado lugar a inscripción se extenderá una anotación señalando el número y la 

fecha de su presentación, la naturaleza de la inscripción solicitada, con indicación del 

número de asiento y partida donde corre inscrito el acto o derecho registrado, el monto 

de los derechos registrales cobrados, el número del recibo de pago, la fecha, la firma y el 

sello del Registrador que lo autoriza. Dicha anotación deberá extenderse por duplicado, 
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una para conservarla en el Archivo Registral y la otra para ser entregada al solicitante de 

la inscripción, salvo lo dispuesto en las normas y reglamentos especiales ".  

  

    

Conforme al inc. b del art. 108 del Reglamento General de los Registros Públicos el 

archivo registral está constituido entre otros por los títulos que han servido para las 

inscripciones, las solicitudes de inscripción con las respectivas esquelas de observación y 

tacha.  

  

    

El art. 113 del Reglamento General de los Registros Públicos establece sobre la forma de 

archivar los títulos lo siguiente: "Los documentos a que se refiere el literal b del Artículo 

108 del presente Reglamento, se archivarán por orden cronológico de presentación y se 

empastarán formándose legajos. Sin perjuicio de la validez de los sistemas de 

microfilmación actualmente autorizados, la Superintendencia Nacional de los Registros 

Públicos, podrá disponer el archivamiento de dichos documentos a través de sistemas de 

reproducción informática o micro grabación‖.  

  

    

El art. 212 del abrogado Reglamento General de los Registros Públicos establecía: "De los 

títulos se formarán legajos, por registros y por orden cronológico de presentación. Los 

legajos se empastarán. En las Oficinas en que la Junta de Vigilancia haya permitido el uso 

del micro-film, el archivo de títulos puede llevarse conforme a las técnicas propias de este 

sistema". Es decir, en el anterior Reglamento General de los Registros Públicos también 

se encontraba establecido el Sistema Registral con Archivo de Títulos registrados.  

  

En los Sistemas Registrales con Archivo de Títulos Registrados existe algunas veces la 

duda de si los efectos de la publicidad registral se extienden o no a los títulos archivados 

que corren registrados.  

  

       

Sistemas Registrales sin Archivo de Títulos  
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En los Sistemas Registrales sin archivo de Títulos una vez practicada la registración se 

devuelve al presentante el título que ha sido materia de calificación registral positiva, En 

estos Sistemas Registrales no se archiva el título que dio mérito para la registración, sino 

que se lo devuelve al presentante del mismo, es decir, en estos Sistemas Registrales no 

existen legajos registrales.  

  

    

En los Sistemas Registrales sin Archivo de Títulos Registrados no puede existir la duda de 

si los efectos de la publicidad registral se extiende o no a los títulos archivados, ya que en 

estos Sistemas Registrales, no se archiva en el Registro los Títulos registrados, sino sólo 

se redacta los asientos de inscripción correspondientes, en la forma que establecen las 

normas registrales aplicables y se devuelve al presentante el Título presentado ya 

registrado. 

    

  

Sistema de Publicidad Completa  

En  los  sistemas  de  publicidad  completa  el  acceso  por  parte  de  las  personas  a  la 

información que contiene el Registro, es total.  

  

El art. 15 del Reglamento del Registro de Testamentos establece:  

    

"Es prohibido otorgar certificados referentes a inscripciones de este Registro, mientras no 

se produzca el deceso del testador, salvo que éste, mediante escrito con firma legalizada, 

lo pida".  

  

      

También se encuentra consagrado en los arts. 127 y 128 del Reglamento General de los  

  

Registros Públicos:  

    

  



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 142 

 

"Art. 127.- Documentos e información que brinda el Registro.  

    

Toda persona tiene derecho a solicitar sin expresión de causa y obtener del Registro, 

previo pago de las tasas registrales correspondientes: 

La manifestación de las partidas registrales o exhibición de los títulos que conforman el 

archivo registral o que se encuentran en trámite de inscripción;  

  

    

La expedición de los certificados literales de las inscripciones, anotaciones, cancelaciones 

y copias literales de los documentos que hayan servido para extender los mismos y que 

obran en el archivo registral;  

  

    

La expedición de certificados compendiosos que acrediten la existencia o vigencia de 

determinadas inscripciones  o  anotaciones,  así  como  aquellos  que  determinen  la 

inexistencia de los mismos;  

  

   La información y certificación del contenido de los datos de los índices y del contenido 

de los asientos de presentación."  

  

    

"Art. 128. Acceso a información que afecta el derecho a la intimidad"  

    

 La persona responsable del registro no podrá mantener en reserva la información 

contenida en el archivo registral, con excepción de las prohibiciones expresamente 

establecidas en otras disposiciones.  

  

   Cuando la información solicitada afecte el derecho a la intimidad, ésta sólo podrá 

otorgarse  a  quienes  acrediten  legítimo  interés,  conforme  a  las  disposiciones  que 

establezca la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos."  
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Sistema de Publicidad Incompleta  

    

  

En  los  Sistemas  de Publicidad  Incompleta  el acceso  por  parte  de  las personas  a  la 

información que contiene el Registro se encuentra restringido. Entre los Estados que 

cuentan con sistema de publicidad incompleta se encuentra Alemania, ya que en dicho 

sistema registral sólo pueden tener acceso a la información contenida en el Registro el 

titular registral, el tercero registral y las personas que acrediten tener interés en el 

contenido de las inscripciones.  

  

    

Sistemas Registrales con Fe Pública Registral  

    

  

Los Sistemas Registrales con Fe Pública Registral son los Sistemas Registrales en los cuales 

se encuentra establecido el Principio Registral de Fe Pública que consiste en el carácter 

que le imprime el funcionario, y tiene atribuciones conferidas por la Ley para:  

  

Presenciar el acto.  

    

  

Dar constancia del acto.  

    

 Para efectuar los hechos jurídicos a que el instrumento contrae.  

Con respecto al Principio de Fe Pública Registral se puede de la Ley de  Registro Público 

enunciar el artículo 10 que dice: "Los Registradores merecen fe pública en todos los 

actos, declaraciones y certificaciones que con tal carácter autoricen.  

  

    

En el art. 102 de la Ley de Registro Público dice: "En las Oficinas Subalternas de Registro 

se observarán las formalidades siguientes":  
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En el aparte 2 del mismo artículo se observa el punto "a": "Los registradores advertirán a 

las partes los gravámenes, de los cuales tengan conocimiento, que existan sobre las 

propiedades de su jurisdicción y que afecten los bienes objeto del acto presentado para su 

registro. Si el documento fuere registrado, no obstante, la advertencia, se hará constar, 

tanto en la nota de registro del documento original como en la de los Protocolos, la 

circunstancia de haberse hecho oportunamente aquella. No se registrará el documento si 

la parte a quien interese especialmente la advertencia no estuviere presente en el acto del 

registro, personalmente o por medio de apoderado".  

  

    

En la parte 3 en el segundo párrafo se observa la parte "b": "No pueden ser testigos las 

personas unidas al Registrador o a los otorgantes por parentesco segundo de afinidad, ni 

los  ciegos,  ni  los  totalmente  sordos  o  mudos,  ni  len  fin,  los  que  tuvieren  algún 

impedimento general para declarar en todo juicio". En el aparte 4 en el tercer párrafo 

dice: "Cuando uno o varios de los otorgantes no sepan o puedan firmar, lo hará a su 

ruego la persona o personas que ellos designen en el documento, en presencia del 

registrador y los testigos. Firmará una persona distinta por cada otorgante; pero si varios 

de los otorgantes no supieren o pueden firmar y tuvieren un interés idéntico en el 

contenido del acto presentado para su registro, una misma persona podrá firmar por 

ellos.  

  

    

El artículo 1927 del C. Civil nos refiere a la parte "c" cuando dice: "El Registrador pondrá 

al pie del instrumento o de la copia que se lleve a registrar, una nota en la cual se exprese 

haberse efectuado el registro, con indicación del número de protocolo y el de 

instrumento; y entregará al interesado el instrumento o la copia así anotados".  
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Sistemas Registrales sin Fe Pública Registral.  

    

  

Los Sistemas Registrales sin Fe Pública Registral son los Sistemas Registrales en los cuales 

no se encuentra establecido el Principio Registral de Fe Pública Registral.  

  

    

Sistemas Registrales con Legitimación.  

    

  

Los Sistemas Registrales con Legitimación son los Sistemas Registrales en los cuales se 

encuentra establecido el Principio Registral de Legitimación. 

  

  

Sistemas Registrales sin Legitimación.  

    

  

Los Sistemas Registrales sin Legitimación son los Sistemas Registrales en los cuales no se 

encuentra establecido el Principio de Legitimación.  

  

    

Sistemas Registrales con Doble Venta.  

    

  

Los Sistemas Registrales con doble venta son los Sistemas Registrales en los cuales es 

posible que exista el problema de la doble venta de un bien registrable.  

  

    

Sistemas Registrales con Una Venta.  
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Los Sistemas Registrales con una venta son los Sistemas Registrales que no admiten la 

posibilidad que exista el problema de doble venta de un bien  registrable.  

  

    

Sistemas Registrales de Registro de Derechos.  

    

  

En los Sistemas Registrales de Registro de Derechos el Registro garantiza lo publicado, es 

decir, existe un control previo de legalidad para proceder a la registración. En estos 

Sistemas Registrales se efectúa una muy cuidadosa y detallada calificación registral la que 

se efectúa por parte del Registrador Público, luego que el documento es presentado 

solicitando su registración y sólo si la calificación registral es positiva se extiende el o los 

asientos de registración correspondientes. En estos Sistemas Registrales los Registradores 

depuran los Títulos que se encuentren con defectos subsanables o defectos insubsanables, 

los cuales no se inscriben, ya que sólo deben acceder al  Registro los Títulos que cumplen 

los requisitos legales respectivos, es decir, sólo tienen acceso al Registro los Títulos 

válidos. El Sistema Registral Peruano es un Sistema Registral de Registro de Derechos 

conforme se detalla en el art. 2011 del código civil Peruano de 1984 y arts. 31 al 33 del 

Reglamento General de los Registros Públicos del 2001. A estos Sistemas Registrales 

también se les denomina Sistemas Registrales de Registro de Títulos. 

 

4.8 Sistemas Registrales De Registro De Documentos 

 

En los Sistemas Registrales de Registro de Documentos se publican los  derechos luego 

de una calificación que se contrae a la revisión de ciertos requisitos mínimos. En estos 

Sistemas Registrales no se garantiza lo publicado sino que se publica que el titular registral 

es uno de los titulares registrales y se promueve e incentiva la publicación de los 

documentos inscribibles. Es decir, en estos Sistemas Registrales es posible que existan 

varios propietarios con derecho inscrito respecto de  un mismo  inmueble. En  estos 

Sistemas Registrales es posible la existencia de inscripciones excluyentes entre si y la 

registración no implica que el documento inscrito cumpla los requisitos de validez, y no se 
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identifica al titular registral sino se identifica a los posibles titulares registrales lo que sí se 

puede hacer si se inicia un procedimiento judicial de purga.  

  

    

POR LA TRASLACIÓN DE DOMINIO  

    

  

Los Sistemas de traslación de dominio pueden clasificarse en Sistemas Causales y Sistemas  

  

Abstractos.  

    

  

Antes de desarrollar los Sistemas de Traslación de dominio es necesario tener en cuenta 

que la causa a la cual se hace referencia en los mismos es la causa de la atribución, a la 

cual se hace referencia al desarrollar el Principio de Causalidad.  

  

    

La causa de la atribución es la situación jurídica que autoriza el desplazamiento patrimonial 

o traslación de dominio, es el negocio jurídico válidamente celebrado. Las inscripciones se 

extienden en mérito a una causa, ejemplo: en la inscripción de una traslación de dominio 

la causa puede ser una compraventa, donación, permuta, adjudicación, remate, etc.  

  

    

Sistema Causal  

    

  

En el sistema causal la causa de la traslación de dominio queda ligada a la inscripción. En el 

Estado Peruano la traslación de dominio es causal, conforme al primer párrafo del art. 46 

del Reglamento General de los Registros Públicos, que establecen lo siguiente: "El asiento 

expresará necesariamente el acto jurídico de donde emana directa o inmediatamente el 

derecho inscrito, el mismo que deberá constar en el correspondiente título".  
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Es decir, si se inscribe una traslación de dominio, en el asiento de inscripción debe 

expresarse la causa de dicha traslación de dominio que puede ser una compraventa, o una 

donación, o una adjudicación judicial, etc.  

  

    

El sistema de traslación de dominio causal también se encuentra consagrado en el art. 99 

del Reglamento General de los Registros Públicos, en los siguientes términos: "La nulidad 

del título supone la nulidad de la inscripción o anotación preventiva extendidas en su 

mérito, siendo la resolución que declara dicha nulidad, título suficiente para la cancelación 

del asiento respectivo".  

  

    

Por tanto, en los sistemas causales podemos atacar judicialmente la causa que origina la 

extensión del asiento y en el caso peruano no es necesario demandar adicionalmente la 

cancelación del asiento registral.  

  

    

Casi todos los Estados tienen consagrado el Sistema de Traslación de dominio causal.  

    

  

Sistema Abstracto. 

En el sistema abstracto la causa de la traslación de dominio se desliga de la inscripción. En 

Alemania la traslación de dominio es abstracta conforme al BGB de 1900, el cual está 

desconectado de la causa  

 

4.9 Sistema Francés 

 

Legislación que lo regula  

  

Científicamente hablando, el Sistema Francés del Código de Napoleón, es el peor de 

todos los sistemas registrales. Este sistema al cual califica de desastroso, ha sido 

paulatinamente modificado y actualmente hay un régimen que se va pareciendo mucho 

más a los demás sistemas.  
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El sistema francés, conocido tradicionalmente en la doctrina como sistema de la 

transcripción, apelativo que en la actualidad ya no resulta muy exacto, como veremos, 

viene regulado fundamentalmente en el Código Civil de 1904 y la Ley de Transcripciones 

de 23 de marzo de 1855, modificada posteriormente por las Leyes de 1 de marzo de 1918 

y 4 de julio de 1921, así como por el Decreto-ley de 4 de 30 de octubre de 1935. La más 

importante reforma es la introducida por Decreto-ley de 4 de enero de 1955, 

desarrollado por el de 14 de octubre del mismo año y las Ordenanzas de 7 de septiembre 

de 1959 y de 5 de septiembre de 1960.  

  

    

Organización administrativa de los Registros franceses:  

    

  

Existe un claro predominio del aspecto fiscal, por cuanto los Registros dependen del 

Ministerio de Presupuesto y del Centro encargado de la gestión del impuesto llamado 

d´enregistrement. Los Registradores siguen recibiendo el inadecuado nombre de 

conservateurs des hipoteques, justificable sólo por razones de tipo histórico. En principio 

hay uno por cada partido judicial, con sede en la capital del partido, si el ámbito de 

competencia del registro coincide con éste, pero la correspondencia entre partidos y 

Registros  no  suele  ser  siempre  exacta. 

Se sigue fundamentalmente la técnica de registración de folio o fichero personal, sin 

perjuicio de la llevanza de un fichero inmobiliario, para facilitar las buscas de fincas. 

Dentro   de  estas  fichas reales,  cabe  distinguir  entre   las  fichas ―inmobiliarias‖,  que 

solamente se refieren a las fincas urbanas, y las fichas ―parcelarias‖, que valen para todo 

tipo  de  fincas,  rústicas  o  urbanas,  pero  siempre  que  estén  situadas  en  Municipios 

sometidos al Catastro renovado. Jurídicamente, este fichero tiene un simple significado 

instrumental y externo a la publicidad.  
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En el moderno Registro francés los asientos ya no se practican mediante transcripción de 

los documentos inscribibles. En efecto, como señala LACRUZ BERDEJO, aunque el 

Registro francés se denomina tradicionalmente de transcripción, ya desde el año 1921 los 

títulos no se transcriben o copian, sino que el Conservador de hipotecas se limita a 

formar volúmenes con los documentos presentados, que encuaderna cuando hay número 

suficiente.  Los  documentos  llegan al  Registro  en doble  ejemplar: allí  retiene  uno  el 

Registrador y restituye otro al presentante con mención de la presentación y del tomo en 

que queda encuadernado. De ahí que la distinción que hasta 1921 se hiciera entre el  

―Registro de transcripciones‖,  para los actos que suponen transmisión, y el ―Registro 

de inscripciones‖, para las hipotecas y privilegios, ya no tenga razón de ser, al estar 

unificado.  

    

  

Las  operaciones  registrales  están  muy  reducidas  y  el  libro  fundamental  es  el  Libro 

Registro de Presentaciones. En este Libro se determina el orden con que los documentos 

llegan al Registro y la importancia del mismo es evidente en cuanto sobre el mismo juega 

el llamado principio de prioridad registral, que se determina no por el momento en que 

se asienta el documento en el Libro- registro, como ocurre en el sistema español, sino 

por el día.  

  

    

Principio de legalidad, el art. 4 del Decreto  de 1955 tan citado establece que ―todo acto  

  

sujeto a publicidad registral debe ser extendido en forma  auténtica‖.  

    

  

Principio  de  oponibilidad;  la  inscripción  funciona  como  condición  de  oponibilidad  a 

terceros: los títulos no inscritos no perjudican a terceros.  

  

    

Los requisitos para la aplicación de este principio son:  

    



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 151 

 

  

Que  se  trate  de  un  tercer  adquirente  de  derechos  concurrentes  sobre  el  mismo 

inmueble;  

  

    

Que la adquisición sea de las sometidas a la obligación de publicidad registral;  

  

  

Que no concurra fraude; no se impone en cambio que la adquisición lo sea a título 

oneroso, como ocurre en nuestro sistema;  

  

    

La adquisición del tercero ha de ser inscrita, pero no se exige la previa inscripción del 

título del transferente; sin embargo, indirectamente  se  reclama  la  previa  inscripción, 

porque sin ella, a virtud del principio del efecto relativo de la publicidad o de tracto, no 

será posible la inscripción de la adquisición del tercero.  

  

    

Los títulos no oponibles a terceros, por su parte:  

    

  

Han de provenir del mismo causante.  

    

  

Debe tratarse de títulos a los que la Ley impone la inscripción para la  oponibilidad.  

  

Ha de tratarse de títulos no inscritos o cuya inscripción sea posterior a la del tercero.  

    

  

Se pueden clasificar en cuatro grandes grupos:  
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Actos de carácter particular: comprenden aquellos por los que se constituyen, modifican, 

declaran, resuelven o anulan los derechos. Se incluyen también aquellos actos que sólo 

afectan a determinadas cualidades del titular, como los cambios de nombre y apellidos de 

las personas físicas, o de denominación, forma o sede de las jurídicas. También se inscribe 

en el Registro la herencia, cualquiera que sea el modo en que se haya deferido y aunque 

aún no se haya ejercitado por todos los llamados el ius delationis.  

  

    

Igualmente se inscribirá mediante lo que se llama attestation notariée (un acta notarial por 

la que se hace constar que la herencia ha sido deferida por la Ley), todas aquellas 

modificaciones que pueden dar lugar al ejercicio del ius delationis.  

  

Entre los actos inscribibles también podemos citar los Estatutos de copropiedad, las 

convenciones sobre el ejercicio de servidumbres legales, el patrimonio familiar 

inembargable, las prohibiciones de disponer o los pactos de indivisión de comunidad. 

También  está  prevista  la  inscripción  de  los  actos 

 condicionales. 

Actos públicos: comprenden tanto los judiciales como los administrativos. Principio de 

Autenticidad Si "todo documento sometido a publicidad en un registro de hipotecas, debe 

ser redactado en forma auténtica", ello significa que mientras ellos no sean redactados en 

forma auténtica, no van a poder llegar al Registro, por eso es necesaria la intervención de 

un notario. De allí que si el documento es redactado en instrumento privado, producirá 

una situación parecida a la de nuestro boleto de compraventa. Tendrá que haber una 

acción para obtener el acto público.  

  

    

En  el  régimen  francés,  con  la  compraventa  por  instrumento  privado  va  a  pasar  la 

propiedad entre partes pero va a hacer falta la escritura para que pueda pasar respecto de 

terceros, una vez transcripta en el Registro inmobiliario.  
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En el sistema de la ley 1855, los únicos actos sujetos a publicidad (aunque siempre hay 

excepciones), eran los traslativos por actos entre vivos, en cambio los que producían una 

adquisición por causa de muerte, aunque fueran a título singular, (como el legado) no la 

necesitaban.  

  

    

En el sistema de la ley 1955 prácticamente todos los actos deben llegar al registro, tanto 

los traslativos, los declarativos, los confirmatorios, los abdicativos, los que se verifican 

entre vivos, como por causa de muerte y, en general, todas las mutaciones.  

  

Es decir, la regla es que prácticamente todos los actos deben llegar al registro.  

    

  

Organización y Procedimiento  

    

   Al Registro de Presentaciones, podemos graficarlo diciendo que prácticamente es 

nuestro libro diario. Es un libro encuadernado, foliado, rubricado por un juez de menor 

cuantía, en el que se van anotando, sin dejar espacios ni interlíneas, en forma seguida, 

todos los documentos que se presentan para la publicidad. Al fin del día se hace un cierre 

del Registro y a fin del año se hace otro cierre del registro. Y entonces esa copia de ese 

registro de presentaciones tiene que ser depositada en la Secretaría de un Tribunal.  

  

Ese registro de presentaciones es el que va a determinar el rango de las mutaciones según 

el orden en que hayan sido presentados.  

  

  

Registro de Formalidades. Para entender este registro hay que estudiarlo en su evolución.  

La publicidad antes en Francia, para ciertos actos se pedía la transcripción y para otros la  

  

inscripción.  
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Se habla de transcripción en los casos que presentado el documento al registro, el oficial 

registrador procede a copiarlo íntegramente. Se habla en cambio de inscripción, cuando 

en lugar de copiar el documento, se extracta el documento sobre la base de breves notas.  

  

Entonces, transcribir es copiar íntegramente e inscribir es extractar. En un primer 

momento, algunos actos debían ser transcriptos y otros inscriptos, pero para los que 

debían ser inscriptos se admitió que el interesado presentara ya hecho el extracto, 

entonces se presentaba el documento más un extracto ya hecho, de tal manera que el 

registrador no extractaba, sino copiaba extractos.  

  

    

Luego, se dio un paso más y para simplificar la tarea se permitió presentar el extracto en 

un formulario ya hecho para que el registrador en vez de copiar el extracto, simplemente 

tomara el formulario y lo encuadernara (esto se llama enlegajamiento), lo mismo se hizo 

con  transcripción,  se  presenta  el  documento  ya  copiado  en  un  formulario  y  ese 

formulario se enlegaja.  

  

    

El método actual es: en lugar de transcripción, enlegajamiento de copias hechas, o sea 

transcripción por enlegajamiento. Y en lugar de inscripción, transcripción de extractos 

enlegajados.  

  

    

Los Efectos de la Registración  

    

  

El ideal de todo sistema de publicidad es que sea obligatorio, porque si es facultativo, van 

a correr paralelos diversos sistemas.  
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En el sistema de la ley de 1855, en que ciertos actos se transcribían y sin la transcripción 

no eran oponibles a terceros, el impulso estaba allí: la sanción que traía aparejada la falta 

de registro era la inoponibilidad.  

  

    

En un sano principio de continuidad que exige que no haya ninguna inscripción sin la 

inscripción del titular disponente, las consecuencias debieran ser: el que no está inscripto 

tiene obstáculos para disponer, y el que adquiere de un no inscripto no puede inscribir sin 

que previamente inscriba el transmitente.  

  

    

El sistema francés únicamente ha utilizado la segunda parte: al no registrado, no se le 

presentan obstáculos para disponer, pero el que adquiere se encuentra en la imposibilidad 

de llegar al registro mientras no tenga la previa registración de su enajenante.  

  

Concepto de Terceros.  

    

  

Para ciertos actos hace falta la transcripción (o la inscripción en su caso), que se produce 

por el enlegajamiento para que tenga efectos respecto de terceros. 

  

  

En principio, todos los que no son partes. Pero en materia registral, sólo son terceros 

ciertos terceros. En cuanto a los requisitos para ser terceros en el sistema francés, el 

Derecho Francés hace dos grupos de actos de lo que resulta que hay requisitos comunes 

y requisitos particulares para cada uno de ellos.  

  

Requisitos comunes:  

   

Que se trate de un tercero interesado: Ejemplo: Pedro vende sucesivamente a Juan y 

luego a Luis (por un título afectado de nulidad absoluta) la propiedad. Luis, segundo 

comprador, quiere invocar la inoponibilidad del título del primer comprador, porque no 
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está registrado; pero ocurre que el título del segundo comprador es nulo de nulidad 

absoluta, por lo tanto, si se acciona en juicio, se va a declarar su nulidad y Luis no va a 

tener interés en afirmar la inoponibilidad de la primera adquisición; en cambio, si el título 

del segundo sólo estuviera afectado de nulidad relativa y la acción de nulidad relativa no 

correspondiera al primer comprador, el segundo sería un tercero interesado.  

  

    

El segundo requisito común es que aquel que quiere actuar como tercero no debe ser 

una persona que estuvo obligada a cumplir los actos de registración del otro derecho, 

porque de lo contrario sería premiar su negligencia o culpa.  

  

    

Que esa persona que afirma su calidad de tercero no debe haber actuado con fraude. No 

importa que sea de mala fe.  

  

    

Que esa persona que se afirma como tercero respecto a la otra, y ésta, deben ser 

causahabientes a título singular del mismo autor. No se plantea el problema para el 

sucesor universal.  

  

Requisitos especiales: 

Para las donaciones basta con los requisitos comunes, para los otros actos, hacen falta los 

especiales:  

  

    

Esa persona debe tener un derecho referido al inmueble concentrado. Por eso no es 

tercero el acreedor quirografario que  no tiene  ningún derecho   concentrado en el 

inmueble y que sólo se dirige contra el patrimonio. A raíz de la modificación del código de 

procedimiento civil, se ha encontrado un modo de convertirlo en tercero. Ese modo es el 

mandamiento de embargo.  
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El derecho que invoca el tercero sea de aquellos que sólo se vuelven oponibles por la 

publicación.  

  

    

Y que esa persona haya transcripto su derecho. CARACTERÍSTICAS  

Privado, pues los contratos son solo conocidos entre las partes.  

  

   

Folio Personal  

    

  

Derecho de propiedad es absoluto e individual  

    

 

Sigue fundamentalmente la técnica de registración de folio o fichero personal, sin perjuicio 

de la de un fichero inmobiliario, para facilitar la búsqueda de fincas. Dentro de estas fichas 

reales, cabe distinguir entre  las  fichas ―inmobiliarias‖, que  solamente se refieren a las 

fincas urbanas, y las fichas ―parcelarias‖,  que valen para todo  tipo de fincas, rústicas o 

urbanas, pero siempre que estén situadas en Municipios sometidos al Catastro renovado. 

Adopta el principio de publicidad registral cerrada, o de numerus clausus de actos y 

derechos inscribibles.  

  

    

En orden al procedimiento registral, el sistema es de inscripción rogada y obligatoria, los 

encargados del Registro no tienen atribuciones para actuar de oficio y solamente pueden 

actuar a instancia de los interesados o de los funcionarios que intervienen en la redacción 

de documentos (Notarios, Jueces, Fiscales o Autoridades administrativas).  

  

Todos los actos inscribibles deben ser inscritos en un plazo que suele ser de tres meses. 

El incumplimiento de los plazos de obligatoria inscripción determina la imposición de una 

serie de sanciones, como la multa y la responsabilidad por daños y perjuicios, 
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responsabilidad que recae no sobre los particulares, sino sobre los funcionarios antes 

citados, obligados a promover la inscripción. 

 

    

Principio de publicidad y presunción de buena fe:  

    

  

El derecho alemán protege la así llamada buena fe de forma contundente.  

    

  

En el caso de que alguien adquiera un derecho inscrito en el Registro de la Propiedad se presume 

que lo que consta en el Registro es correcto aunque la persona que figure en él ni siquiera sea el 

propietario del bien o titular del derecho. El Registro garantiza la propiedad al adquirente de 

buena fe por la mera existencia de la inscripción registral. De esta forma el comprador tiene la 

certeza de que quien consta como propietario en el Registro  puede  transmitirle  e

 inmueble  con  arreglo  a  derecho. 

  

  

El  adquirente  no  tiene que  hacer  averiguaciones  sobre  la  situación  jurídica  real  del 

inmueble porque puede confiar en el tenor del Registro. Se garantiza la transmisión del derecho 

para proteger la buena fe de quien lleva a cabo un negocio jurídico con un vendedor inscrito 

como propietario en el Registro de la Propiedad.  

 

 

 

Y, como ya se ha dicho, la protección es contundente, es decir irreversible. En Derecho Alemán 

no existe una norma paralela al art. 33 de la Ley Hipotecaria española que niega a la  inscripción  

valor  convalidante  de  los  actos  nulos.  En  Derecho  Alemán  no  hay suspensión nunca de la 

protección al tercero de buena fe que adquiere confiado en el Registro,  tampoco  por  cuestiones  

relacionadas  con  el  título.  El  que  adquiere  una titularidad de buena fe la adquiere 

definitivamente. La declaración de nulidad del art. 33 español no es posible, lo cual es lógico 

porque el contrato obligacional no tiene trascendencia debido al principio de abstracción.  
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En Alemania es muy fuerte la protección del comprador y del tráfico, más fuerte que en  

  

España y en la mayoría de los países.  

Principio de Instancia o Rogación  

Principio de consentimiento e inscripción  

Principio de Especialidad o Determinación  

    

  

Principio de Rango o Prioridad  

    

 Principio de Tracto Continuo 

Principio de legalidad  

Principio de Legitimación  

Principio de Fe Pública  

  

   

 

    

CONCEPTO Y OBJETIVOS  

    

  

Según el art. 3 del Reglamento del Registro alemán cada finca tiene un lugar específico en el 

Registro (folio –Grundbuchsblatt). Esto se conoce como sistema de folio real. 

El art.4 del citado reglamento permite que si un mismo titular adquiere varias fincas, habrá un solo 

folio para todas ellas, siempre que no se produzca confusión. Admite así también el sistema de 

folio personal.  

  

    

NORMATIVA APLICABLE  

    

  

El derecho de bienes inmuebles se divide en derecho material formal. El  derecho material de 

bienes inmuebles consiste en las prescripciones generales sobre los cambios de la situación 

jurídica de los bienes inmuebles, de los órdenes de rango, adquisición y pérdida de la propiedad. 

Se regula también las relaciones entre los particulares y la coordinación entre las cosas y los 
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hombres. El derecho material está prácticamente en su totalidad recogido en el Código Civil 

alemán (BGB). Por otro lado, el derecho formal de bienes inmuebles engloba las prescripciones 

sobre el registro, las autoridades registrales y el procedimiento para entrada de derechos y de 

modificaciones en el Registro. Este derecho formal se recoge principalmente en el Reglamento del 

Registro (GBO).  

  

    

 

La relación entre el notario y el Registro  

    

  

Como la adquisición de un inmueble se realiza en dos fases, el notario y el registrador 

desempeñan funciones diferentes.  

  

    

El notario lleva a cabo un control de legalidad general. Certifica tanto la existencia de la 

transacción que da lugar a las obligaciones de las partes (la causa de la transmisión como, por 

ejemplo, un contrato de compraventa), como la entrega o traditio que no es más que un negocio 

jurídico que permite la transmisión de derechos reales.  

  

    

Otra de las peculiaridades del derecho alemán es que, según el artículo 311b del Código Civil 

(BGB), los contratos de compraventa de inmuebles deben constar en escritura pública; los 

contratos privados carecen de validez. "La inscripción se realiza sin mayor comprobación de los 

requisitos de derecho material"  

  

De ahí que los documentos notariales consten siempre de dos elementos: un negocio jurídico 

causal y la traditio o entrega.  

  

El notario responde de la legalidad de todo el documento, es decir, tanto de la legalidad del 

negocio jurídico causal como de la validez de la traditio.  

  

    

En una segunda fase, los responsables del Registro de la Propiedad tienen que hacer algunas 

comprobaciones, pero se trata de una verificación de legalidad meramente formal.  
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El legislador alemán ha querido que el procedimiento registral fuera sencillo, rápido y barato 

porque es consciente de que al Registro acuden un gran número de personas. Como de lo que se 

trata es de racionalizar el proceso, el registrador sólo comprueba que se han cumplido todos los 

requisitos formales necesarios para la transmisión. No comprueba el documento entero, es decir, 

no examina el contrato de compraventa. El negocio jurídico causal es responsabilidad exclusiva del 

notario. De hecho, en la mayoría de las inscripciones, por ejemplo de hipoteca o servidumbre, 

basta con la declaración unilateral del propietario.  

  

    

Sólo en el caso de que se solicite la inscripción de una transmisión de propiedad hay que 

presentar el acuerdo de traditio: el acuerdo mediante el cual se formaliza el traspaso patrimonial. 

En este caso, el registrador, una vez más, se limita a comprobar que se han cumplido los 

requisitos formales de  la transacción: es decir, que  el vendedor  figura inscrito como propietario, 

que tiene título suficiente para disponer del bien, que cuenta con las autorizaciones y licencias 

exigidas por el derecho público y que se presenta el documento notarial en el que se estipula la 

traditio. La inscripción se realiza sin mayor comprobación de los requisitos de derecho material.  

  

    

Ante la disyuntiva de un modelo de registro que realiza comprobaciones a fondo y un 

procedimiento  sencillo,  rápido  y  económico,  el  legislador  alemán  ha  optado  por  la agilidad. 

En realidad esta decisión se tomó en el año 1900   cuando entró en vigor el Código Civil alemán 

(BGB) en el que se estipula que el único llamado a comprobar la legalidad de fondo es el notario. 

La traditio  

    

  

En el artículo 925 del Código Civil alemán (BGB) se especifica que para la transmisión de la 

propiedad de inmuebles y terrenos se precisa un traspaso, y para ello vendedor y comprador 

deben comparecer ante el notario para confirmar conjuntamente su acuerdo de traspasar el 

dominio. Es la traditio, que como ya se ha dicho, es un acuerdo sobre el traspaso de la propiedad 

que no adquiere validez hasta que no se inscribe en el Registro de la Propiedad. Es, por lo tanto, 

algo diferente (abstraído) del negocio causal (por ejemplo, un contrato de compraventa).  
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La traditio se formula como sigue: «Vendedor y comprador están de acuerdo sobre la forma en 

que ha de efectuarse el traspaso. La aceptan y solicitan la inscripción en el Registro.»  Este  corto  

texto  contiene  el  acuerdo  efectivo  sobre  el  traspaso  de  la propiedad.  

  

    

PROCEDIMIENTO REGISTRAL  

    

  

Qué se inscribe  

    

  

Debido al principio de abstracción, en el Registro de la Propiedad alemán sólo se inscribe la 

traditio. Los demás elementos del contrato de compraventa del inmueble no son susceptibles de 

inscripción. Evidentemente lo anterior no se aplica a otros derechos reales como hipotecas, o 

servidumbres de paso.  

  

    

"En el Registro se comprueba exclusivamente la legalidad formal, es decir, la presencia de los 

elementos necesarios para poder efectuar la inscripción"  

  

Lo que no cabe inscribir son las obligaciones consignadas en la escritura. En derecho alemán existe 

numerus clausus de derechos reales que sólo permite inscribir los derechos reales que determina 

la ley. La razón es, una vez más, el deseo de agilizar y simplificar los registros.  Consultando  el  

Registro  de  la  Propiedad  se  comprueba  rápidamente  la existencia de un derecho de 

propiedad o de derechos reales. Conviene evitar las inscripciones superfluas.  

  

    

Qué se califica  

    

  

Para realizar la inscripción, en el Registro se comprueba exclusivamente la  legalidad formal, es 

decir, la presencia de los elementos necesarios para poder efectuar la inscripción. En el caso de la 

transmisión de inmuebles también se debe tener en cuenta la validez de la traditio, la suficiencia 

del título del propietario para disponer y, en su caso, la existencia de las autorizaciones requeridas 

por el derecho público.  
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El resto del documento notarial, es decir aquellas partes en las que se recogen los acuerdos 

causales y obligaciones de las partes, no se examina en el   Registro pues su comprobación es 

responsabilidad exclusiva del notario. El registrador no tiene por qué comprobar la validez de las 

obligaciones estipuladas en el documento notarial debido al principio de abstracción. No le 

compete comprobar la legalidad de fondo, sólo responde de la validez del traspaso de la 

propiedad.  

  

    

La razón es que el legislador ha pretendido agilizar el proceso de inscripción e intenta no 

obstaculizar el tráfico jurídico obligando a repetir comprobaciones ya realizadas. Lo cierto es que 

el registrador tampoco está en situación de comprobarlo todo ya que no ve a los implicados en 

persona. Es el notario el que comprueba la identidad de las partes, su capacidad para contratar, la 

validez del negocio jurídico causal y su adecuación a derecho, etcétera.  

  

    

Qué documento se presenta para la inscripción 

Según la jurisprudencia, la inscripción en el Registro de la Propiedad no puede supeditarse a la 

presentación del documento notarial completo, es decir basta la presentación del documento que 

recoja la traditio (abstracta).  

  

    

Sin embargo, en la práctica, se suele remitir al Registro el documento entero porque el derecho 

alemán contempla una garantía especial para el comprador, la denominada «nota preliminar» 

(Vormerkung), una forma de anotación preventiva que, al figurar en el asiento registral, protege el 

derecho del comprador a que se le formalice el traspaso patrimonial. En la práctica jurídica 

alemana sólo se procede al pago del precio tras la inscripción de la nota  preliminar, y el asiento 

sólo se modifica a favor del nuevo propietario tras el abono del precio.  

  

    

"El resto del documento notarial, es decir aquellas partes en las que se recogen los acuerdos 

causales y obligaciones de las partes, no se examina en el   Registro pues su comprobación es 

responsabilidad exclusiva del notario"  
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Este proceso escalonado garantiza una protección óptima a vendedor y comprador. Eso sí, puesto 

que la nota preliminar protege al comprador garantizando el cumplimiento de una obligación, se 

exige la presentación del documento notarial completo para inscribirla. Pero ni siquiera en este 

caso comprueba el registrador la validez del contrato sino sólo si en él se solicita el asiento de una 

nota preliminar.  

  

    

Qué hacer si se deniega la inscripción de una traditio.  

    

  

Un registrador puede negarse a realizar una inscripción cuando, por ejemplo, en el Registro figure 

una limitación en la capacidad del transmisor que puede deberse a una situación de insolvencia o 

algo similar. Sin embargo, en estos casos, el notario no instaría la inscripción ya que es su 

responsabilidad detectar este tipo de problemas antes de llegar al Registro. Además, hay muchos 

casos en los que el derecho público obliga a pedir autorizaciones. De faltar éstas, el registrador 

puede negarse a realizar la inscripción. Es algo muy poco frecuente ya que el notario ha tenido 

que comprobar antes todos estos extremos y exigir determinados documentos para dar validez a 

la traditio. 

 

 

4.9 Sistema Francés 

 

Legislación que lo regula  

  

Científicamente hablando, el Sistema Francés del Código de Napoleón, es el peor de 

todos los sistemas registrales. Este sistema al cual califica de desastroso, ha sido 

paulatinamente modificado y actualmente hay un régimen que se va pareciendo mucho 

más a los demás sistemas.  

  

    

El sistema francés, conocido tradicionalmente en la doctrina como sistema de la 

transcripción, apelativo que en la actualidad ya no resulta muy exacto, como veremos, 

viene regulado fundamentalmente en el Código Civil de 1904 y la Ley de Transcripciones 
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de 23 de marzo de 1855, modificada posteriormente por las Leyes de 1 de marzo de 1918 

y 4 de julio de 1921, así como por el Decreto-ley de 4 de 30 de octubre de 1935. La más 

importante reforma es la introducida por Decreto-ley de 4 de enero de 1955, 

desarrollado por el de 14 de octubre del mismo año y las Ordenanzas de 7 de septiembre 

de 1959 y de 5 de septiembre de 1960.  

  

    

Organización administrativa de los Registros franceses:  

    

  

Existe un claro predominio del aspecto fiscal, por cuanto los Registros dependen del 

Ministerio de Presupuesto y del Centro encargado de la gestión del impuesto llamado 

d´enregistrement. Los Registradores siguen recibiendo el inadecuado nombre de 

conservateurs des hipoteques, justificable sólo por razones de tipo histórico. En principio 

hay uno por cada partido judicial, con sede en la capital del partido, si el ámbito de 

competencia del registro coincide con éste, pero la correspondencia entre partidos y  

 Registros  no  suele  ser  siempre  exacta. 

Se sigue fundamentalmente la técnica de registración de folio o fichero personal, sin 

perjuicio de la llevanza de un fichero inmobiliario, para facilitar las buscas de fincas. 

Dentro   de  estas  fichas reales,  cabe  distinguir  entre   las  fichas ―inmobiliarias‖,  que 

solamente se refieren a las fincas urbanas, y las fichas ―parcelarias‖, que valen para todo 

tipo  de  fincas,  rústicas  o  urbanas,  pero  siempre  que  estén  situadas  en  Municipios 

sometidos al Catastro renovado. Jurídicamente, este fichero tiene un simple significado 

instrumental y externo a la publicidad.  

  

    

En el moderno Registro francés los asientos ya no se practican mediante transcripción de 

los documentos inscribibles. En efecto, como señala LACRUZ BERDEJO, aunque el 

Registro francés se denomina tradicionalmente de transcripción, ya desde el año 1921 los 

títulos no se transcriben o copian, sino que el Conservador de hipotecas se limita a 

formar volúmenes con los documentos presentados, que encuaderna cuando hay número 

suficiente.  Los  documentos  llegan al  Registro  en doble  ejemplar: allí  retiene  uno  el 
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Registrador y restituye otro al presentante con mención de la presentación y del tomo en 

que queda encuadernado. De ahí que la distinción que hasta 1921 se hiciera entre el  

―Registro de transcripciones‖,  para los actos que suponen transmisión, y el ―Registro 

de  

  

inscripciones‖, para las hipotecas y privilegios, ya no tenga razón de ser, al estar unificado.  

    

  

Las  operaciones  registrales  están  muy  reducidas  y  el  libro  fundamental  es  el  Libro 

Registro de Presentaciones. En este Libro se determina el orden con que los documentos 

llegan al Registro y la importancia del mismo es evidente en cuanto sobre el mismo juega 

el llamado principio de prioridad registral, que se determina no por el momento en que 

se asienta el documento en el Libro- registro, como ocurre en el sistema español, sino 

por el día.  

  

    

Consensualismo y Aformalismo Franceses:  

    

  

Se trata de un sistema Consensualita y Aformalista. 

Por Consensualista, entendemos que, como regla, las mutaciones reales (creación, 

constitución, modificación, extinción de derechos reales) se producen sin necesidad de 

ningún acto material de las partes, de ningún acto registral. Esto se expresa con la 

afirmación de que por la sola fuerza del  consentimiento, se transmite la propiedad tanto 

entre partes como respecto de terceros. Teniendo en cuenta de que el contrato de 

compraventa en éste Código es consensual, instantáneamente se produce la transmisión 

de la propiedad y llegamos a la conclusión de que en Francia se acumulan el negocio 

obligacional y el negocio dispositivo.  

  

    

Aformalista, esto significa que los contratos, como regla pueden, ser hechos en cualquier 

forma, y en particular la compraventa inmobiliaria francesa puede ser hecha por 
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instrumento privado, incluso oralmente, es decir no necesita ser hecha por ante notario 

público.  

  

    

Por supuesto que no todos los actos eran aformales, algunos eran formales, como la 

donación de inmuebles y la constitución de hipoteca, pero la regla era el aformalismo 

completo.  

  

    

Así, combinando ambos principios, tenemos como consecuencia un sistema de la más 

absoluta clandestinidad. Los derechos circulan, se crean, se modifican, se extinguen en el 

mayor anonimato sin que el público pueda enterarse.  

  

Principios en el Sistema Registral Francés  

    

 Principio de tracto sucesivo, denominado en Francia como principio de ―efecto  relativo 

de  la publicidad‖,  novedad  introducida  por  la reforma  citada y traída  del  sistema  de  

Alsacia y Lorena. En principio se exige con cierta rigurosidad y si el Registrador observa 

que el título del último titular no aparece registrado, ni se solicita tampoco la inscripción 

registral de tal título simultáneamente con la del que se presenta, invita al que promovió 

la inscripción a provocar en el plazo de un mes la del título de quien trae su derecho, 

procediendo en su caso contra éste o sus causahabientes o contra el autorizante o 

autoridad administrativa obligados a promover la inscripción.  

  

    

Principio de legalidad, el art. 4 del Decreto  de 1955 tan citado establece que ―todo acto  

 sujeto a publicidad registral debe ser extendido en forma  auténtica‖.  

    

  

Principio  de  oponibilidad;  la  inscripción  funciona  como  condición  de  oponibilidad  a 

terceros: los títulos no inscritos no perjudican a terceros.  

  



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 168 

 

    

Los requisitos para la aplicación de este principio son:  

    

  

Que  se  trate  de  un  tercer  adquirente  de  derechos  concurrentes  sobre  el  mismo 

inmueble;  

  

    

Que la adquisición sea de las sometidas a la obligación de publicidad registral;  

  

  

Que no concurra fraude; no se impone en cambio que la adquisición lo sea a título 

oneroso, como ocurre en nuestro sistema;  

  

    

La adquisición del tercero ha de ser inscrita, pero no se exige la previa inscripción del 

título del transferente; sin embargo, indirectamente  se  reclama  la  previa  inscripción, 

porque sin ella, a virtud del principio del efecto relativo de la publicidad o de tracto, no 

será posible la inscripción de la adquisición del tercero.  

  

    

Los títulos no oponibles a terceros, por su parte:  

    

  

Han de provenir del mismo causante.  

    

  

Debe tratarse de títulos a los que la Ley impone la inscripción para la  oponibilidad.  

  

Ha de tratarse de títulos no inscritos o cuya inscripción sea posterior a la del tercero.  
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Se pueden clasificar en cuatro grandes grupos:  

    

 Actos de carácter particular: comprenden aquellos por los que se constituyen, modifican, 

declaran, resuelven o anulan los derechos. Se incluyen también aquellos actos que sólo 

afectan a determinadas cualidades del titular, como los cambios de nombre y apellidos de 

las personas físicas, o de denominación, forma o sede de las jurídicas. También se inscribe 

en el Registro la herencia, cualquiera que sea el modo en que se haya deferido y aunque 

aún no se haya ejercitado por todos los llamados el ius delationis.  

  

    

Igualmente se inscribirá mediante lo que se llama attestation notariée (un acta notarial por 

la que se hace constar que la herencia ha sido deferida por la Ley), todas aquellas 

modificaciones que pueden dar lugar al ejercicio del ius delationis.  

  

Entre los actos inscribibles también podemos citar los Estatutos de copropiedad, las 

convenciones sobre el ejercicio de servidumbres legales, el patrimonio familiar 

inembargable, las prohibiciones de disponer o los pactos de indivisión de comunidad.  

También  está  prevista  la  inscripción  de  los  actos 

condicionales. 

Actos públicos: comprenden tanto los judiciales como los administrativos. Principio de 

Autenticidad Si "todo documento sometido a publicidad en un registro de hipotecas, debe 

ser redactado en forma auténtica", ello significa que mientras ellos no sean redactados en 

forma auténtica, no van a poder llegar al Registro, por eso es necesaria la intervención de 

un notario. De allí que si el documento es redactado en instrumento privado, producirá 

una situación parecida a la de nuestro boleto de compraventa. Tendrá que haber una 

acción para obtener el acto público.  

  

    

En  el  régimen  francés,  con  la  compraventa  por  instrumento  privado  va  a  pasar  la 

propiedad entre partes pero va a hacer falta la escritura para que pueda pasar respecto de 

terceros, una vez transcripta en el Registro inmobiliario.  
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En el sistema de la ley 1855, los únicos actos sujetos a publicidad (aunque siempre hay 

excepciones), eran los traslativos por actos entre vivos, en cambio los que producían una 

adquisición por causa de muerte, aunque fueran a título singular, (como el legado) no la 

necesitaban.  

  

    

En el sistema de la ley 1955 prácticamente todos los actos deben llegar al registro, tanto 

los traslativos, los declarativos, los confirmatorios, los abdicativos, los que se verifican 

entre vivos, como por causa de muerte y, en general, todas las mutaciones.  

  

Es decir, la regla es que prácticamente todos los actos deben llegar al registro.  

    

  

Organización y Procedimiento  

    

 El Registro en el Sistema Francés se organiza de la siguiente manera: 

El Registro se llama Oficina de Hipoteca, que está a cargo de un conservador de hipotecas 

y hay una oficina en cada circunscripción. Esa oficina lleva el registro de presentaciones, el 

registro de formalidades y los archivos:  

 

Al Registro de Presentaciones, podemos graficarlo diciendo que prácticamente es nuestro 

libro diario. Es un libro encuadernado, foliado, rubricado por un juez de menor cuantía, 

en el que se van anotando, sin dejar espacios ni interlíneas, en forma seguida, todos los 

documentos que se presentan para la publicidad. Al fin del día se hace un cierre del 

Registro y a fin del año se hace otro cierre del registro. Y entonces esa copia de ese 

registro de presentaciones tiene que ser depositada en la Secretaría de un Tribunal.  

  

Ese registro de presentaciones es el que va a determinar el rango de las mutaciones según 

el orden en que hayan sido presentados.  
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Registro de Formalidades. Para entender este registro hay que estudiarlo en su evolución.  

La publicidad antes en Francia, para ciertos actos se pedía la transcripción y para otros la  

inscripción.  

    

  

Se habla de transcripción en los casos que presentado el documento al registro, el oficial 

registrador procede a copiarlo íntegramente. Se habla en cambio de inscripción, cuando 

en lugar de copiar el documento, se extracta el documento sobre la base de breves notas.  

  

Entonces, transcribir es copiar íntegramente e inscribir es extractar. En un primer 

momento, algunos actos debían ser transcriptos y otros inscriptos, pero para los que 

debían ser inscriptos se admitió que el interesado presentara ya hecho el extracto, 

entonces se presentaba el documento más un extracto ya hecho, de tal manera que el 

registrador no extractaba, sino copiaba extractos.  

  

    

Luego, se dio un paso más y para simplificar la tarea se permitió presentar el extracto en 

un formulario ya hecho para que el registrador en vez de copiar el extracto, simplemente 

tomara el formulario y lo encuadernara (esto se llama enlegajamiento), lo mismo se hizo 

con  transcripción,  se  presenta  el  documento  ya  copiado  en  un  formulario  y  ese 

formulario se enlegaja.  

  

    

El método actual es: en lugar de transcripción, enlegajamiento de copias hechas, o sea 

transcripción por enlegajamiento. Y en lugar de inscripción, transcripción de extractos 

enlegajados.  

  

 

 

 

 

    



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 172 

 

Los Efectos de la Registración  

    

  

El ideal de todo sistema de publicidad es que sea obligatorio, porque si es facultativo, van 

a correr paralelos diversos sistemas.  

  

    

En el sistema de la ley de 1855, en que ciertos actos se transcribían y sin la transcripción 

no eran oponibles a terceros, el impulso estaba allí: la sanción que traía aparejada la falta 

de registro era la inoponibilidad.  

  

    

En un sano principio de continuidad que exige que no haya ninguna inscripción sin la 

inscripción del titular disponente, las consecuencias debieran ser: el que no está inscripto 

tiene obstáculos para disponer, y el que adquiere de un no inscripto no puede inscribir sin 

que previamente inscriba el transmitente.  

  

    

El sistema francés únicamente ha utilizado la segunda parte: al no registrado, no se le 

presentan obstáculos para disponer, pero el que adquiere se encuentra en la imposibilidad 

de llegar al registro mientras no tenga la previa registración de su enajenante.  

  

Concepto de Terceros.  

    

 Para ciertos actos hace falta la transcripción (o la inscripción en su caso), que se produce 

por el enlegajamiento para que tenga efectos respecto de terceros. 

  

  

En principio, todos los que no son partes. Pero en materia registral, sólo son terceros 

ciertos terceros. En cuanto a los requisitos para ser terceros en el sistema francés, el 

Derecho Francés hace dos grupos de actos de lo que resulta que hay requisitos comunes 

y requisitos particulares para cada uno de ellos.  
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Requisitos comunes:  

    

 Que se trate de un tercero interesado: Ejemplo: Pedro vende sucesivamente a Juan y 

luego a Luis (por un título afectado de nulidad absoluta) la propiedad. Luis, segundo 

comprador, quiere invocar la inoponibilidad del título del primer comprador, porque no 

está registrado; pero ocurre que el título del segundo comprador es nulo de nulidad 

absoluta, por lo tanto, si se acciona en juicio, se va a declarar su nulidad y Luis no va a 

tener interés en afirmar la inoponibilidad de la primera adquisición; en cambio, si el título 

del segundo sólo estuviera afectado de nulidad relativa y la acción de nulidad relativa no 

correspondiera al primer comprador, el segundo sería un tercero interesado.  

  

    

El segundo requisito común es que aquel que quiere actuar como tercero no debe ser 

una persona que estuvo obligada a cumplir los actos de registración del otro derecho, 

porque de lo contrario sería premiar su negligencia o culpa.  

  

    

Que esa persona que afirma su calidad de tercero no debe haber actuado con fraude. No 

importa que sea de mala fe.  

  

    

Que esa persona que se afirma como tercero respecto a la otra, y ésta, deben ser 

causahabientes a título singular del mismo autor. No se plantea el problema para el 

sucesor universal.  

  

Requisitos especiales: 

Para las donaciones basta con los requisitos comunes, para los otros actos, hacen falta los 

especiales:  
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Esa persona debe tener un derecho referido al inmueble concentrado. Por eso no es 

tercero el acreedor quirografario que  no tiene  ningún derecho   concentrado en el 

inmueble y que sólo se dirige contra el patrimonio. A raíz de la modificación del código de 

procedimiento civil, se ha encontrado un modo de convertirlo en tercero. Ese modo es el 

mandamiento de embargo.  

  

    

El derecho que invoca el tercero sea de aquellos que sólo se vuelven oponibles por la 

publicación.  

  

    

Y que esa persona haya transcripto su derecho. CARACTERÍSTICAS  

Privado, pues los contratos son solo conocidos entre las partes.  

  

   

Folio Personal  

    

  

Derecho de propiedad es absoluto e individual  

    

  

En el Registro francés existe la posibilidad de la publicidad informativa, pues los 

conservadores de hipotecas expiden a los solicitantes copias o extractos de los 

documentos y notas de inscripción, depositados o archivados en la Oficina, con referencia 

a los cincuenta años anteriores a la fecha de la solicitud, y también copias o extractos de 

las inscripciones existentes, o certificación de que no existe ninguna.  

  

Sigue fundamentalmente la técnica de registración de folio o fichero personal, sin perjuicio 

de la de un fichero inmobiliario, para facilitar la búsqueda de fincas. Dentro de estas fichas 

reales, cabe distinguir entre  las  fichas ―inmobiliarias‖, que  solamente se refieren a las 

fincas urbanas, y las fichas ―parcelarias‖,  que valen para todo  tipo de fincas, rústicas o 

urbanas, pero siempre que estén situadas en Municipios sometidos al Catastro renovado. 
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Adopta el principio de publicidad registral cerrada, o de numerus clausus de actos y 

derechos inscribibles.  

  

    

En orden al procedimiento registral, el sistema es de inscripción rogada y obligatoria, los 

encargados del Registro no tienen atribuciones para actuar de oficio y solamente pueden 

actuar a instancia de los interesados o de los funcionarios que intervienen en la redacción 

de documentos (Notarios, Jueces, Fiscales o Autoridades administrativas).  

  

Todos los actos inscribibles deben ser inscritos en un plazo que suele ser de tres meses. 

El incumplimiento de los plazos de obligatoria inscripción determina la imposición de una 

serie de sanciones, como la multa y la responsabilidad por daños y perjuicios, 

responsabilidad que recae no sobre los particulares, sino sobre los funcionarios antes 

citados, obligados a promover la inscripción. 

 

4.10 Sistema Alemán, Sistema español 

 

Estudiar a través del Derecho Alemán, la forma en que han evolucionado los institutos de 

derecho registral, así como los principios que rigen esta materia en el país europeo.  

  

    

Objetivos Específicos  

    

  

Determinar  la  forma  de  adquisición  de  los  derechos  reales  inmobiliarios  y  la 

determinación de los negocios jurídicos.  

  

    

Analizar los derechos inscribibles y los derechos no inscribibles del sistema registral 

alemán.  

  

    

Estudiar los principios generales del sistema registral utilizado en Alemania.  
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Establecer el cómo se realiza la inscripción y la experiencia formal del documento. 

  

  

El sistema germánico es el que rige en Alemania, Austria y Suiza.  

    

  

En Alemania y Suiza el sistema es descentralizado.  

    

  

En Austria es centralizado y unifica la información de catastro y de registro en una sola 

lista de fincas general.  

  

   Se caracteriza a grandes rasgos por un Registro de la Propiedad llevado según el sistema 

de folio real, en el que la inscripción tiene carácter constitutivo y la única realidad es la 

registral.  

  

   La base física del Registro está constituida por la descripción de la finca en el Catastro, 

de tal forma que aunque los datos contenidos en los libros catastrales carecen de valor 

jurídico, al considerarse el mapa catastral como parte integrante del Registro, en todo lo 

referente a la localización de las fincas o a la determinación de sus lindes es la cartografía 

catastral la que tiene plena eficacia probatoria ante los tribunales.  

  

    

Características:     

  

Constitutivo a partir de la inscripción,  

Condición jurídica y catastral unificada,  

Sistema basado en folio real  

Permite consultas y certificaciones,  
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Solo la información catastral inscrita tiene valor jurídico. Principios Registrales:  

El principio de abstracción:  

  

   

El principio de abstracción es un principio básico del derecho civil alemán consagrado, en 

el siglo XIX, por influencia de Carl von Savigny y recogido en el Código Civil de Alemania 

(Bürgerliches Gesetzbuch o BGB) desde el año 1900. El principio de abstracción obliga a 

diferenciar entre el título y el modo de adquisición (principio de separación), de forma 

que el negocio jurídico que da lugar a la transmisión es jurídicamente independiente del 

traspaso real de la propiedad, el contrato de compraventa no transfiere la propiedad, sólo 

obliga a transferirla; el traspaso del dominio se produce mediante otro negocio jurídico de 

disposición que, en el caso de inmuebles, recibe la denominación de traditio o entrega 

(Auflassung).  

  

 

El Principio de inscripción o Inscripción registral constitutiva:  

    

  

La  segunda  diferencia  fundamental  que  existe  entre  las  transacciones  de  inmuebles 

basadas en el derecho romano y las realizadas en  el derecho registral alemán es el 

denominado principio de inscripción. La transferencia efectiva de la propiedad de un 

inmueble requiere de dos elementos: el acuerdo real de traspaso de la propiedad (la 

traditio o entrega) y su inscripción en el Registro de la Propiedad.  

  

    

"El registrador, una vez más, se limita a comprobar que se han cumplido los requisitos 

formales de la transacción"  

  

    



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 178 

 

Por efecto del principio de inscripción, el Registro de la Propiedad alemán proporciona 

una  información  incontestable,  a  partir  de  la  documentación  presentada,  sobre  la 

titularidad y situación jurídica del bien y su evolución.  

  

El principio de inscripción da visibilidad a los derechos reales, por lo que los adquirentes 

se ven obligados a realizar las inscripciones prescriptivas. ¡Sin inscripción no se adquieren 

derechos.  

  

    

Principio de publicidad y presunción de buena fe:  

    

  

El derecho alemán protege la así llamada buena fe de forma contundente.  

    

  

En el caso de que alguien adquiera un derecho inscrito en el Registro de la Propiedad se 

presume que lo que consta en el Registro es correcto aunque la persona que figure en él 

ni siquiera sea el propietario del bien o titular del derecho. El Registro garantiza la 

propiedad al adquirente de buena fe por la mera existencia de la inscripción registral. De 

esta forma el comprador tiene la certeza de que quien consta como propietario en el  

Registro  puede  transmitirle  el  inmueble  con  arreglo  a 

derecho. 

  

  

El  adquirente  no  tiene que  hacer  averiguaciones  sobre  la  situación  jurídica  real  del 

inmueble porque puede confiar en el tenor del Registro. Se garantiza la transmisión del 

derecho para proteger la buena fe de quien lleva a cabo un negocio jurídico con un 

vendedor inscrito como propietario en el Registro de la Propiedad.  

  

    

Y, como ya se ha dicho, la protección es contundente, es decir irreversible. En Derecho 

Alemán no existe una norma paralela al art. 33 de la Ley Hipotecaria española que niega a 
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la  inscripción  valor  convalidante  de  los  actos  nulos.  En  Derecho  Alemán  no  hay 

suspensión nunca de la protección al tercero de buena fe que adquiere confiado en el 

Registro,  tampoco  por  cuestiones  relacionadas  con  el  título.  El  que  adquiere  una 

titularidad de buena fe la adquiere definitivamente. La declaración de nulidad del art. 33 

español no es posible, lo cual es lógico porque el contrato obligacional no tiene 

trascendencia debido al principio de abstracción.  

  

    

En Alemania es muy fuerte la protección del comprador y del tráfico, más fuerte que en  

  

España y en la mayoría de los países.  

Principio de Instancia o Rogación  

Principio de consentimiento e inscripción  

Principio de Especialidad o Determinación  

    

  

Principio de Rango o Prioridad  

    

  

Principio de Tracto Continuo 

Principio de legalidad  

Principio de Legitimación  

Principio de Fe Pública  
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CONCEPTO Y OBJETIVOS  

    

  

Según el art. 3 del Reglamento del Registro alemán cada finca tiene un lugar específico en 

el Registro (folio –Grundbuchsblatt). Esto se conoce como sistema de folio real. 

El art.4 del citado reglamento permite que si un mismo titular adquiere varias fincas, habrá 

un solo folio para todas ellas, siempre que no se produzca confusión. Admite así también 

el sistema de folio personal.  

  

    

NORMATIVA APLICABLE  

    

  

El derecho de bienes inmuebles se divide en derecho material formal. El  derecho material 

de bienes inmuebles consiste en las prescripciones generales sobre los cambios de la 

situación jurídica de los bienes inmuebles, de los órdenes de rango, adquisición y pérdida 

de la propiedad. Se regula también las relaciones entre los particulares y la coordinación 

entre las cosas y los hombres. El derecho material está prácticamente en su totalidad 

recogido en el Código Civil alemán (BGB). Por otro lado, el derecho formal de bienes 

inmuebles engloba las prescripciones sobre el registro, las autoridades registrales y el 

procedimiento para entrada de derechos y de modificaciones en el Registro. Este derecho 

formal se recoge principalmente en el Reglamento del Registro (GBO).  

  

    

Ley bávara de ejecución del Reglamento del Registro y de la ley de subasta forzosa y de 

administración judicial.05.8.1935 Reforma del Reglamento del Registro de la Propiedad., 

en vigor desde el 01.04.1936.  

  

    

.  
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.  

 

MARCO ADMINISTRATIVO  

    

  

El Registro se gestiona en los tribunales de primera instancia (Amstgerichte) por los 

registradores de la propiedad (Grundbuchämter).  

  

    

Depende del Ministerio de Justicia (Bundesjustizminister). La competencia de los 

funcionarios del registro, la dirección y gestión del Registro se rigen por el Reglamento 

del Registro (Grundbuchordnung), y en su defecto, por los reglamentos del Ministro de 

Justicia y los desarrollos que de los mismos  realicen los ministros competentes de los 

Länder. 

  

  

Como ya se ha dicho, los registros se integran en los tribunales de primera instancia. Por 

regla general, el ámbito espacial de competencia del registro coincide con el del tribunal.  

En el caso del registro, ese ámbito viene establecido por ley.  

  

    

Dentro del concepto ―funcionarios del Registro‖ englobamos a los Amtsrichter (jueces 

de primera instancia) como  Grundbuchrichter  (jueces del Registro), a  los Rechtspfleger 

(defensores del Derecho) y a los Urkundsbeämter (oficiales fedatarios). Al registrador, el 

cual sólo está sometido a la ley, el juez le traspasa todos aquellas tareas del tribunal de 

primera instancia que tienen que ver con el Registro (art. 3.1h Rechtspflegergesetz) . Le 

corresponde decidir sobre aquellas situaciones con efectos hacia el exterior sobre las que 

no hay una norma concreta.  

  

    

En principio, el Rechtspfleger decide por sí mismo (art. 9 Rechtspflegergesetz). Sin 

embargo, en el caso de que se quiera desviar de un criterio conocido del juez del 
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CONTENIDO  

  

  

Derechos registrables y no registrables: Son derechos registrables:  

Según el derecho federal:  

Derechos sobre la finca: propiedad y copropiedad, derecho de superficie, servidumbre  

  

real,   servidumbre   personal   limitada,   usufructo,   hipoteca,   deuda   inmobiliaria   – 

Grundschuld- (se diferencia de la hipoteca en que no presupone la existencia de un 

crédito),  deuda  en  rentas  –Rentenschuld-  (es  un  tipo  de  deuda  inmobiliaria  con  la 

particularidad de que se carga a la finca con el pago de una suma de dinero a términos 

periódicos), derecho de tanteo real, derecho de readquisición en el sentido de la 

Reichssiedlungsgesetzes (ley imperial de la colonia), propiedad de vivienda.  

  

    

Derechos  sobre  los  derechos  sobre  la  finca:  usufructo,  derecho  de  prenda  sobre 

derechos inscritos en el Registro de la Propiedad (sólo sobre cosas muebles y derechos).  

  

Según el Derecho de los Länder:  

    

 Propiedad sobre minas, derechos de pesca, autorización de actividad profesional material, 

derechos de uso.  

  

    

Son derechos no registrables:  

    

 Derecho de superestructura; Notwegrente; derechos de ventana, de luz y de tejados 

según el derecho legal de vecindario; derechos de tanteo, de compra y de recompra por 

derecho de obligaciones; derechos que no están sujetos a la inscripción en el Registro 

(como las servidumbres aparentes).  
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La finca registral:  

    

 Se  entiende  por  finca registral:  ―una  finca  es  cada  parte  de  la  superficie  

terrestre delimitada, que es registrada individualmente en un folio registral (folio real) o 

conjuntamente con otras de un mismo titular (folio personal) estando identificada por un 

mismo número de inventario‖.  

  

    

El folio tiene la siguiente estructura (arts. 4 y ss del GBV): Encabezamiento:  

  

 Juzgado de Primera Instancia, término municipal o territorio de competencia, número de 

folio 

Datos de hecho:  

    

  

Número actual de la finca  

    

 Descripción física de la parcela  

    

 Descripción de la finca (uso, lugar, extensión)  

    

 Derechos que existen sobre la finca  

    

 Partes en copropiedad  

    

 Notas de cambio Sección I:  

    

 Titular como persona física o jurídica  
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Número actual de la finca en el Catastro. Sección II:  

  

Cargas (por ejemplo, servidumbres, usufructo,...) salvo los derechos de garantía.  

Notas para aclarar el rango de los derechos y ejecuciones. Sección III  

Derechos de garantía.  

    

  

EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN  

    

Algunos derechos reales necesitan de la inscripción para su eficacia. 1ª Parte: 

Según el art. 13 del Reglamento del Registro de la Propiedad (Grundbuchordnung) rige en 

el derecho registral la regla de que las inscripciones en principio sólo se realizan a 

instancia de parte (principio de inscripción a instancia de parte). La motivación de esta 

regla fue que la  adquisición y pérdida de derechos reales se debe dejar a la libre voluntad 

del interesado. La consecuencia necesaria del principio de inscripción es que el Registro 

no puede inscribir nada distinto a lo que es querido y solicitado por el interesado. El 

cambio jurídico entra con la  inscripción en el Registro de  la  Propiedad  como acto 

supremo de la jurisdicción voluntaria (principio de inscripción).  

  

    

Existen sin embargo excepciones al principio de inscripción a instancia de parte, esto es, 

casos en los que se produce la inscripción de oficio según el Reglamento del Registro:  

  

    

-Procedimiento forzoso de rectificación (arts. 82 y 83 GBO), por ejemplo en el caso de 

sucesión hereditaria Cancelación de inscripciones superfluas (según arts. 84 y ss. GBO)  

  

    

Inscripciones de tipo fáctico  

    

  

Proceso de preparación conservación de la coincidencia entre el catastro y el registro  
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 Activo para cursar las cartas de hipotecas, deudas inmobiliarias y deudas en rentas.  

    

  

2ª Parte:  

    

  

La adquisición de una finca o de un derecho sobre una finca es regulado en el art. 873 del  

  

Código Civil alemán:  

    

 ―Para la transmisión de la propiedad de una finca, para instaurar una carga sobre una 

finca,  

  

así como para transmitir dicha carga es necesario el acuerdo del interesado y de la otra 

parte y la inscripción del cambio jurídico en el  Registro de la Propiedad, mientras la ley 

no prescriba lo contrario.  

  

    

Antes de la inscripción, el acuerdo sólo vincula a las partes si la declaración de voluntad 

ha sido realizada ante notario o entregada por escrito a la autoridad del Registro o si se 

han presentado los interesados ante ella o si el interesado ha hecho partícipe a la otra 

parte de su voluntad de inscribir según las prescripciones del Reglamento del Registro.‖  

  

Sólo quedan fuera de esta norma las adquisiciones mortis causa, las adjudicaciones 

judiciales, las expropiaciones y algunos actos especiales relativos a comunidades de bienes 

o herencias Ya hemos visto que los derechos reales sólo existen tras su inscripción.  

  

    

De esto se extrae la conclusión de que un derecho inscrito tiene una condición mejor 

que uno no inscrito. Los derechos inscritos gozan de la fe pública registral, lo que significa:  
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El contenido del Registro sirve como prueba (presunción jurídica contenida en el artículo  

  

891 Código civil alemán).  

    

  

Para el tercero, que ha adquirido un derecho confiando en el Registro, rige el contenido 

del Registro como válido bajo la condición de que sea un tercero de buena fe (art. 892  

CC alemán).  

    

  

ACCESO E INFORMACIÓN  

    

  

Condición imprescindible para el acceso al Registro es que exista un interés legítimo (no 

interés jurídico). El interés no tiene que estar relacionado con un derecho previo o con 

una relación jurídica. Es suficiente con un interés fáctico, por ejemplo económico. 

  

  

El Catastro  

  

  

ORÍGENES  

    

 El sistema catastral actual tiene su origen en los comienzos del siglo XIX.  

    

 Surgió con un objetivo fiscal, de recaudar impuestos sobre las fincas y terrenos. Con la 

llegada de Napoleón a Prusia decae la catastralización de los terrenos ocupados.  

  

   Tras la derrota de Napoleón los prusianos continuaron construyendo un catastro según 

las reglas francesas. Hasta 1876 siguió funcionando este catastro.  
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Aunque como ya hemos visto en un principio su finalidad era exclusivamente fiscal, ya con 

Napoleón se descubrió la utilidad de los planos del Catastro, que delimitan las fronteras 

de las propiedades y evitan procesos innecesarios.  

  

       

CONCEPTO Y OBJETIVOS:  

    

  

El  sistema  es  conocido  como  ―Liegenschaftskataster‖,  que  vendría a  ser  Catastro  

de bienes inmuebles.  

    

 Se entiende por Catastro: el Registro público dirigido por las autoridades  catastrales, en 

el cual los bienes inmuebles de cada estado alemán son   descritos y representados 

gráficamente. El Catastro es un registro oficial de las fincas y prueba los resultados de las 

riquezas del suelo. Por bien inmueble se entiende fincas y edificios. En algunos estados 

alemanes (por ejemplo Hessen, Saarland, Schleswig-Holstein, Thüringen) también se 

incluyen los derechos reales. En cuanto a las funciones del Catastro: 

  

  

Es un registro oficial de fincas en el sentido del art. 2.2 del Reglamento del Registro (el 

catastro no forma parte del Registro, pero la cartografía catastral sirve como referencia 

para los datos registrales, existiendo un reenvío mutuo entre ambas instituciones).  

  

    

Es la base de un sistema de información territorial:  

    

  

Estudio de los usos del suelo y recursos naturales, sobre la base de los datos que se 

incluyen sobre usos del terreno, características del mismo y cubierta vegetal y presencia 

de recursos minerales. Sirve a la seguridad de la propiedad del suelo, del tráfico de fincas, 

del orden de fincas y terrenos.  
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Determinación de normas sectoriales y urbanísticas aplicables. Los Catastros alemanes 

incluyen referencias a la existencia de limitaciones o condicionantes derivados de la 

aplicación de la legislación sectorial o urbanística, como pueden ser las resultantes de una 

declaración de espacio natural protegido o de monumento histórico.  

  

    

NORMATIVA APLICABLE:  

    

  

En cuanto a la normativa aplicable, debemos tener en cuenta que desde la Constitución de 

Weimar de 19 de agosto de 1919 se traslada la responsabilidad de la materia catastral a 

los estados federales. Éstos han regulado por sí mismos el Catastro. Con la Ley sobre 

reforma de la materia catastral de 3 de julio de 1934 se hace depender la materia del  

 Ministerio  del  Interior. 

Tras la II Guerra Mundial ambas Alemanias siguen caminos distintos, descentralizado en la 

RFA y centralizado en la RDA. Con la reunificación En 1990, Vuelve A Regir Un Sistema 

Descentralizado En Toda Alemania.  

  

    

MARCO ADMINISTRATIVO:  

    

  

En cada estado alemán es un ministerio diferente el responsable de la  materia.  

  

  

Estado  Administración  Catastral    Baden-Wüttenberg  Ministerio  para  la  Economía,  el 

Estado Medio y la Tecnología Bayern Ministerio bávaro de Finanzas Berlin Administración 

del Senado para la materia de Obras Públicas y Vivienda Brandenburg Ministerio del 

Interior Bremen El senado para la materia de  Obras Públicas.  
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Hamburg Autoridades de Obras Públicas  Hessen  Ministerio para la Economía, el Tráfico 

y la Tecnología Mecklenburg-Vorpommern El Ministerio del Interior Niedersachsen El 

Ministerio del Interior Nordrhein-Westfalen El Ministerio del Interior Rheinland-Pfalz 

Ministerio  del  Interior  y  para  el  Deporte  Saarland  Ministerio  de  Finanzas  Sachsen  

Ministerio   del   Interior   Sachsen-Anhalt   Ministerio   del   Interior   Schleswig-Holstein 

Ministerio del Interior Thüringen Ministerio del Interior En general, la administración del 

Catastro se organiza de la Siguiente Forma:  

  

    

CONTENIDO DEL CATASTRO  

    

 La finca catastral:  

    

  

La finca catastral es el objeto del catastro, entendida como parte de la superficie terrestre 

delimitada por una línea fronteriza establecida en el catastro y marcada con un número.  

  

Para identificar cada finca catastral se le dota de un número. Los números se ordenan 

según un punto de vista topográfico.  

  

    

En el caso de que se trate de identificar una parcela de nueva creación, existen dos 

posibilidades: con un número libre: se le da el siguiente número según el orden (se 

destruye el orden topográfico).  

  

    

Con un número según la finca raíz: el número se construye a partir de la finca matriz (por 

ejemplo, si ésta era el 120, los nuevos números serán: 120/1, 120/2).  

  

Cuando se dé un número no se puede volver a dar.  
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Contenido del folio catastral:  

    

  

Datos que se incluyen en todos los casos:  

    

  

Datos del titular (nombre, apellido, nombre de nacimiento, fecha de nacimiento, partes en 

copropiedad y eventualmente el porcentaje).  

  

    

Identificación del lugar (calle y número de la calle, valor). 

  

  

Demarcación, número de parcela.  

    

  

Población.  

    

  

Extensión.  

    

  

Valor del suelo.  

    

  

Uso.  

  

  

Clasificación legal del suelo.  
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Notas  internas:  año de  formación,  año de  continuación,  mapa  catastral,  número  de 

división. - Número de identificación registral.  

  

Datos incluidos en algunos Länder:  

Número de inventario.  

Coordenadas de la parcela.  

Advertencia de componentes público-jurídicos (lugares protegidos, procedimientos de  

 concentración y distribución parcelaria).  

    

  

Los usos se clasifican en las siguientes categorías: residencial, industria, ocio, agricultura, 

viario, cursos y masas de agua, otros. Cada una de estas categorías se divide, a su vez, en 

un número variable de clases, que pueden subdividirse también hasta formar una tipología 

muy variada.  

  

    

El catastro como base de información territorial: La función del catastro de servir de base 

física al Registro es posible siempre que las fincas estén perfectamente identificadas. Para 

identificar una finca hay que conocer sus datos físicos (situación en el espacio, extensión, 

límites) con total exactitud. Para que estos datos sean aprovechables la forma en la que se 

mide debe ser igual en todos los casos.  

  

   

Ahora el catastro se lleva de forma numérica, 

por lo que han perdido importancia los métodos a y e. Los métodos actualmente más 

importantes son: el polar y el ortogonal, teniendo el  

fotográmetro gran importante en importantes extensiones de terreno. El resultado de la 

medición se plasma en planos. Estos planos pueden ser generales o aislados.  

  

    

En la República federal existe un mapa general que cubre toda la superficie terrestre. Las 

ventajas del plano general se obtienen si se utiliza siempre una misma medida, siendo la 
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elegida 1:1000. Especiales relaciones en ciudades exigen la medida 1:500, mientras que las 

grandes zonas sin edificar permiten la utilización de la medida 1:2000.  

  

    

Descripción de los planos:  

    

 Los planos forman la parte descriptiva del catastro. En ellos son descritos visualmente las 

parcelas y edificios, así como otros objetos importantes.  

  

Los planos catastrales se realizan sobre papel transparente. En cuanto a su contenido:  

Los límites de la parcela.  

  

   

Los números de la parcela.  

    

 Los edificios.  

    

 Topografía importante y duradera, y objetos topográficos importantes.  

    

 Tipos de usos y sus límites.  

    

 Designación del lugar.  

    

 Límites de la zona de competencia del catastro. 

  

 Puntos de medición.  

    

Límites en disputa...  
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EFECTOS DE LA INSCRIPCIÓN  

    

 Los archivos catastrales carecen de valor jurídico, pero el plano o mapa   catastral se 

considera parte de la información registral, y participa de la fuerza jurídica que la ley 

confiere a las inscripciones registrales. Esto significa que la cartografía catastral tiene valor 

probatorio ante los tribunales.  

  

    

ACCESO E INFORMACIÓN  

    

 La información contenida en el Catastro y es pública y cualquiera puede tener acceso a la 

misma con sólo que exista un interés legítimo. No se exige una acreditación de dicho 

interés, sino tan solo la explicación del uso que se quiere dar a esos datos. Hoy día la 

consulta de los archivos se suele realizar por ordenador y se obtienen los resultados 

directamente en pantalla o en listado impreso. Los mapas pueden ser objeto de 

manifestación y se puede pedir copia de los mismos. En todo caso se pagar una tarifa, que 

no llega a cubrir el precio del servicio.  

  

    

La  información  contenida  en  el  Catastro  puede  ser  objeto  de  consulta  y  pueden 

solicitarse certificaciones del contenido de los archivos o copias del mapa catastral. No 

existe, sin embargo un documento equivalente a nuestra Cédula Catastral. 

Los certificados emitidos por el Catastro tienen un mero valor informativo y no son 

exigidos a la hora de formalizar una compraventa o de solicitar una hipoteca. Estos 

certificados se emiten en forma de notas informativas (Auskünfe) y resúmenes (Auszüge).  

  

La documentación facilitada en el Catastro se puede resumir de la siguiente forma:  

  

Documentación cartográfica Documentación registral Documentación de medición 

territorial  Mapa  parcelario-  mapa  de  valor  del  suelo-  mapa  sobre  usos-  entrega  de 

original. - Registro de integración- registro de la propiedad- registro de usos- estadistica 

de fincas- estadística de suelos (prueba de las relaciones de uso y los tipos de uso según el 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 194 

 

principio económico)- control de la superficie circular - distribución- borrador de 

fronteras/negociación   de   fronteras.-   descripción   de   coordenadas.-   cómputo   de 

superficies- verfición de modicación.- etc.  

  

    

Relaciones Catastro-Registro  

    

  

La relación bilateral entre el Catastro y  el   Registro   se   lleva   a   cabo   a través del 

intercambio de datos. Debido a que el Registro tiene su base física directa en el Catastro, 

cada cambio que se produce en ésta debe reflejarse en el Registro (mediante los 

formularios ―cambio a través de la prueba de la alteración‖  en el viejo registro  manual 

(NLK) y ―notificación  de la modificación‖  en los nuevos registros  automatizados 

(ALB). Por otro lado, cuando la modificación se produce en los datos jurídicos del 

Registro también deben trasladarse éstos al Catastro, en este caso a través del formulario  

―Lista de modificaciones‖ Por ejemplo, en el caso de que se produjera una adquisición 

de una parte de una finca, habría que proporcionar al Registro la siguiente 

documentación:  

  

Contrato de compraventa.  

    

  

Inscripción previa de la transmisión según el art. 883 Código Civil alemán.  

    

  

Solicitud de las licencias necesarias 

Solicitud y ejecución de la medición (fraccionamiento)  

    

  

Documentación notarial del acuerdo de voluntades según el art. 873 CC alemán  

  

Solicitud de la inscripción en el Registro (arts. 13, 14 Reglamento del Registro).  
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En ese intervalo de tiempo, se tiene que recibir el fraccionamiento en el Catastro. A 

través del formulario oportuno se comunica al Registro el cambio producido. Con base 

en la prueba de la modificación catastral se hace efectiva la división, esto es, se inscriben 

las partes de una previa finca registral con un número en el Libro del Registro. A 

continuación, el Registro comunica al Catastro la efectividad de la división con los nuevos 

propietarios mediante el formulario ―lista de modificaciones‖.  

  

    

Por otro lado, las formas en las que un dato puede entrar en el registro son las siguientes:  

Mediciones solicitadas, llevadas a cabo por el propio Catastro.  

  

   

Mediciones  solicitadas,  que  se  llevan  a  cabo  por  ingenieros  elegidos  mediante 

procedimiento público.  

  

    

Mediciones presentadas en las administraciones federales, estatales o municipales en 

cumplimiento de tareas propias.  

  

    

Comparación de campos  

    

  

Comunicación del Registro (a través de ―listas de modificaciones‖)  

    

  

Comunicación de Hacienda 

Otros datos  
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Comunicación de los ayuntamientos.  

    

  

Inscripciones viciosas y sin objeto  

 

 

 

▫Inscripciones carentes de requisitos esenciales.  

    

  

▫Inscripciones realizadas por personas no autorizadas.  

    

  

▫Inscripciones incompletas.  

    

  

La relación entre el notario y el Registro  

    

  

Como la adquisición de un inmueble se realiza en dos fases, el notario y el registrador 

desempeñan funciones diferentes.  

  

    

El notario lleva a cabo un control de legalidad general. Certifica tanto la existencia de la 

transacción que da lugar a las obligaciones de las partes (la causa de la transmisión como, 

por ejemplo, un contrato de compraventa), como la entrega o traditio que no es más que 

un negocio jurídico que permite la transmisión de derechos reales.  

  

    

Otra de las peculiaridades del derecho alemán es que, según el artículo 311b del Código 

Civil (BGB), los contratos de compraventa de inmuebles deben constar en escritura 
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pública; los contratos privados carecen de validez. "La inscripción se realiza sin mayor 

comprobación de los requisitos de derecho material"  

  

De ahí que los documentos notariales consten siempre de dos elementos: un negocio 

jurídico causal y la traditio o entrega.  

  

El notario responde de la legalidad de todo el documento, es decir, tanto de la legalidad 

del negocio jurídico causal como de la validez de la traditio.  

  

    

En una segunda fase, los responsables del Registro de la Propiedad tienen que hacer 

algunas comprobaciones, pero se trata de una verificación de legalidad meramente formal.  

  

El legislador alemán ha querido que el procedimiento registral fuera sencillo, rápido y 

barato porque es consciente de que al Registro acuden un gran número de personas. 

Como de lo que se trata es de racionalizar el proceso, el registrador sólo comprueba que 

se han cumplido todos los requisitos formales necesarios para la transmisión. No 

comprueba el documento entero, es decir, no examina el contrato de compraventa. El 

negocio jurídico causal es responsabilidad exclusiva del notario. De hecho, en la mayoría 

de las inscripciones, por ejemplo de hipoteca o servidumbre, basta con la declaración 

unilateral del propietario.  

  

    

Sólo en el caso de que se solicite la inscripción de una transmisión de propiedad hay que 

presentar el acuerdo de traditio: el acuerdo mediante el cual se formaliza el traspaso 

patrimonial. En este caso, el registrador, una vez más, se limita a comprobar que se han 

cumplido los requisitos formales de  la transacción: es decir, que  el vendedor  figura 

inscrito como propietario, que tiene título suficiente para disponer del bien, que cuenta 

con las autorizaciones y licencias exigidas por el derecho público y que se presenta el 

documento notarial en el que se estipula la traditio. La inscripción se realiza sin mayor 

comprobación de los requisitos de derecho material.  
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Ante la disyuntiva de un modelo de registro que realiza comprobaciones a fondo y un 

procedimiento  sencillo,  rápido  y  económico,  el  legislador  alemán  ha  optado  por  la 

agilidad. En realidad esta decisión se tomó en el año 1900   cuando entró en vigor el 

Código Civil alemán (BGB) en el que se estipula que el único llamado a comprobar la 

legalidad de fondo es el notario. 

La traditio  

    

  

En el artículo 925 del Código Civil alemán (BGB) se especifica que para la transmisión de 

la propiedad de inmuebles y terrenos se precisa un traspaso, y para ello vendedor y 

comprador deben comparecer ante el notario para confirmar conjuntamente su acuerdo 

de traspasar el dominio. Es la traditio, que como ya se ha dicho, es un acuerdo sobre el 

traspaso de la propiedad que no adquiere validez hasta que no se inscribe en el Registro 

de la Propiedad. Es, por lo tanto, algo diferente (abstraído) del negocio causal (por 

ejemplo, un contrato de compraventa).  

  

    

La traditio se formula como sigue: «Vendedor y comprador están de acuerdo sobre la 

forma en que ha de efectuarse el traspaso. La aceptan y solicitan la inscripción en el 

Registro.»  Este  corto  texto  contiene  el  acuerdo  efectivo  sobre  el  traspaso  de  la 

propiedad.  

  

    

PROCEDIMIENTO REGISTRAL  

    

 Qué se inscribe  

    

  

Debido al principio de abstracción, en el Registro de la Propiedad alemán sólo se inscribe 

la traditio. Los demás elementos del contrato de compraventa del inmueble no son 
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susceptibles de inscripción. Evidentemente lo anterior no se aplica a otros derechos 

reales como hipotecas, o servidumbres de paso.  

  

    

"En el Registro se comprueba exclusivamente la legalidad formal, es decir, la presencia de 

los elementos necesarios para poder efectuar la inscripción"  

  

Lo que no cabe inscribir son las obligaciones consignadas en la escritura. En derecho 

alemán existe numerus clausus de derechos reales que sólo permite inscribir los derechos 

reales que determina la ley. La razón es, una vez más, el deseo de agilizar y simplificar los 

registros.  Consultando  el  Registro  de  la  Propiedad  se  comprueba  rápidamente  la 

existencia de un derecho de propiedad o de derechos reales. Conviene evitar las 

inscripciones superfluas.  

  

    

Qué se califica  

    

  

Para realizar la inscripción, en el Registro se comprueba exclusivamente la  legalidad 

formal, es decir, la presencia de los elementos necesarios para poder efectuar la 

inscripción. En el caso de la transmisión de inmuebles también se debe tener en cuenta la 

validez de la traditio, la suficiencia del título del propietario para disponer y, en su caso, la 

existencia de las autorizaciones requeridas por el derecho público.  

  

    

El resto del documento notarial, es decir aquellas partes en las que se recogen los 

acuerdos causales y obligaciones de las partes, no se examina en el   Registro pues su 

comprobación es responsabilidad exclusiva del notario. El registrador no tiene por qué 

comprobar la validez de las obligaciones estipuladas en el documento notarial debido al 

principio de abstracción. No le compete comprobar la legalidad de fondo, sólo responde 

de la validez del traspaso de la propiedad.  
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La razón es que el legislador ha pretendido agilizar el proceso de inscripción e intenta no 

obstaculizar el tráfico jurídico obligando a repetir comprobaciones ya realizadas. Lo cierto 

es que el registrador tampoco está en situación de comprobarlo todo ya que no ve a los 

implicados en persona. Es el notario el que comprueba la identidad de las partes, su 

capacidad para contratar, la validez del negocio jurídico causal y su adecuación a derecho, 

etcétera.  

  

    

Qué documento se presenta para la inscripción 

Según la jurisprudencia, la inscripción en el Registro de la Propiedad no puede supeditarse 

a la presentación del documento notarial completo, es decir basta la presentación del 

documento que recoja la traditio (abstracta).  

  

    

Sin embargo, en la práctica, se suele remitir al Registro el documento entero porque el 

derecho alemán contempla una garantía especial para el comprador, la denominada «nota 

preliminar» (Vormerkung), una forma de anotación preventiva que, al figurar en el asiento 

registral, protege el derecho del comprador a que se le formalice el traspaso patrimonial. 

En la práctica jurídica alemana sólo se procede al pago del precio tras la inscripción de la 

nota  preliminar, y el asiento sólo se modifica a favor del nuevo propietario tras el abono 

del precio.  

  

    

"El resto del documento notarial, es decir aquellas partes en las que se recogen los 

acuerdos causales y obligaciones de las partes, no se examina en el   Registro pues su 

comprobación es responsabilidad exclusiva del notario"  

  

    

Este proceso escalonado garantiza una protección óptima a vendedor y comprador. Eso 

sí, puesto que la nota preliminar protege al comprador garantizando el cumplimiento de 

una obligación, se exige la presentación del documento notarial completo para inscribirla. 
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Pero ni siquiera en este caso comprueba el registrador la validez del contrato sino sólo si 

en él se solicita el asiento de una nota preliminar.  

  

    

Qué hacer si se deniega la inscripción de una traditio.  

    

  

Un registrador puede negarse a realizar una inscripción cuando, por ejemplo, en el 

Registro figure una limitación en la capacidad del transmisor que puede deberse a una 

situación de insolvencia o algo similar. Sin embargo, en estos casos, el notario no instaría 

la inscripción ya que es su responsabilidad detectar este tipo de problemas antes de llegar 

al Registro. Además, hay muchos casos en los que el derecho público obliga a pedir 

autorizaciones. De faltar éstas, el registrador puede negarse a realizar la inscripción. Es 

algo muy poco frecuente ya que el notario ha tenido que comprobar antes todos estos 

extremos y exigir determinados documentos para dar validez a la traditio.  

  

    

Sistema español  

    

  

Los  estudios  historicos-juridicos  con  carácter  científico  constituyen  una  disciplina 

moderna. Roma creo su Derecho con fines concretos, prácticos e inmediatos. La Edad 

Media aporto un concepto teológico. Entre los siglos XVI y XVII, los juristas divulgaron la 

idea de que el Rey era la fuente del Derecho. En Inglaterra, después de 1688, primo la 

doctrina de la omnipotencia del Parlamento. Las revoluciones americanas y Francesas 

pusieron en primer lugar al ―pueblo‖. A través de toda esa evolución se fue reafirmando 

el predominio de la razón como elemento jurídico, que posteriormente dio paso a la 

época contemporánea, en donde una gran parte del Derecho se origina en los distintos 

organismos del Estado. Este es un fenómeno reconocido y por lo tanto vale la pena iniciar 

el estudio del presente trabajo, denominado SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL, y que esta 

contenido dentro del Derecho Notarial y Registral, tomando en cuenta la legislación, su 
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normatividad, el Derecho positivo que se encuentra imperante dentro del país ya 

mencionado.  

  

    

Dentro del trabajo monográfico-compilativo, nos referimos de una manera concreta, a 

uno de esos ámbitos institucionales signados por la idea y la práctica tradicional de 

coleccionar manualmente en libros o protocolos los documentos que sirven para 

constituir, modificar o extinguir los derechos inscribibles de los ciudadanos. Pero nos 

detendremos específicamente para hablar detenidamente del sistema registral de España, 

su conjunto de normas, principios fundamentales, la organización, el funcionamiento, sus 

reglas fundamentales, las peculiaridades que ofrece esta sistema y por supuesto las críticas 

a este peculiar sistema, por parte de los juristas; ofreciendo con ello sólidas bases de lo 

que significa, seguridad jurídica, en el país ibérico.  

  

    

De esta manera tratamos de ampliar los conocimientos en el campo del  Derecho, y así 

no llegar al ejercicio constante en el Derecho que conlleva, inevitablemente, a poner de 

lado o, por lo menos, a atenuar al exclusivismo de las investigaciones de detalle. Se 

plantea la obligación de cubrir la totalidad o siquiera los hitos fundamentales de una 

materia dada. Es de esta forma que desarrollamos un tema, que pocos juristas desarrollan, 

por la complejidad del mismo y tratamos de realizarlo de la manera muy adecuada, acorde 

a los estándares y pautas establecidas, es por este motivo que en las páginas que siguen, 

se hallará tan sólo la parte dogmática y las fuentes que inspiraron al SISTEMA REGISTRAL 

ESPAÑOL, también mencionaremos una breve historia del Sistema Registral Español y 

resaltaremos sus principios, características y que sistemas registrales se inspiran en este 

particular sistema.  

  

    

EL SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL  
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Uno de los temas doctrinarios a los cuales deberíamos referirnos antes de adentrarnos en 

la amplia gama de los temas del Derecho Notarial y Registral, y más aún, en el análisis 

exegético de la legislación al respecto, es indudablemente  lo relacionado al Sistema 

Registral en la medida que todos los procedimientos e instituciones registrales, así como 

los instrumentos públicos finalmente se relacionan entre sí con la temática a tratar.  

  

Antes de iniciar el estudio del Sistema Registral Español del Derecho Notarial como 

análisis  en  el  Derecho  Comparado,  creemos  por  conveniente  desarrollar  algunos 

términos de los cuales se desprende en sí el tema. Es así que a continuación presentamos 

las siguientes definiciones:  

  

    

SISTEMA  

    

  

El  sistema  (del  latín  systema,  proveniente  del  griego  σύστημα)  es  un  conjunto  de 

funciones, referenciada sobre ejes, bien sean estos reales o abstractos.  

  

    

También suele definirse como un conjunto de elementos dinámicamente relacionados 

formando una actividad para alcanzar un objetivo operando sobre datos, energía y/o 

materia para proveer información. 

  

  

REGISTRO  

    

  

Los Registros son parte del Sistema de Seguridad Jurídica Preventiva, que aleja los 

conflictos entre particulares de los juzgados, y contribuye a la paz social, ya que tiene 

como función, facilitar las transacciones mediante la publicidad de sus documentos y/o los 

derechos, de acuerdo al sistema correspondiente. Los Registros reducen asimetrías 

informativa, protegen los derechos de propiedad y clarifican a los contratantes potenciales 
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quienes son titulares de cada derecho, de modo tal que la contratación resulte más fácil y 

segura, en mayor o en menor medida, según el diseño y eficacia de cada Sistema Registral.  

  

    

EL SISTEMA REGISTRAL.  

    

  

Citando a Alonso de Cossío, se entiende por Sistema Registral al conjunto armónico de 

principios que aspira a producir, mediante la institución del Registro de la Propiedad, la 

necesaria seguridad al tráfico de los bienes inmuebles y a la constitución de los bienes 

reales sobre los mismos, ofreciendo con ello sólidas bases en que asentar el Crédito 

Hipotecario,  y  agrega, ―tales  principios  no  son  axiomas  inconcusos,  sino  más  bien 

creaciones técnicas, instrumentos idóneos para conseguir en la realidad las finalidades 

específicas perseguidas por la institución registral: esta finalidad se legitima por 

consideraciones éticas y utilitarias, esto es, por la necesidad de proteger  la buena fe‖.  

  

    

LA SEGURIDAD JURÍDICA REGISTRAL.  

    

  

Siguiendo a Manuel Figueiras Dacal, mencionamos, que  si la  Justicia  es la  razón del 

Derecho, también hay una Justicia objetiva, cautelar y social, de orden público que es la 

razón del Derecho Hipotecario o Registral. 

La única manera de que exista Seguridad Jurídica plena en el ámbito Registral, está en la  

  

―protección  del  tráfico  inmobiliario‖,  que viene a constituir la máxima expresión del 

superior Principio de Seguridad Jurídica, al que en España se le designa con el enigmático 

nombre  de ―tercero hipotecario‖, y que está  contenido  en la idea de que, el tercero 

adquirente de buena fe y a título oneroso que, confiando en lo que el Registro público, 

será mantenido en su adquisición, aunque el transmitente no sea su verdadero dueño.  

Esta idea está plasmada en el Artículo 34 de la Ley Hipotecaria y está soportado a su vez, 

por otro concepto, que es frente a lo que conocemos como ―bien público‖, de 
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naturaleza abstracta,  están  ciertos  intereses  de  personas  concretas,  a  quienes  se  

debe  una protección superior.  

  

    

Esta idea se  puede  subsumir en  la expresión  de  que  ―el mejor  en  el derecho  sea  

el primero en el Registro‖.  Si  este  principio  pudiera  resultar  eficaz, la  confianza en  el 

Registro sería altísima, y es justamente la confianza plena la que produce los efectos 

económicos y que convierte a la Institución Registral en motor  del desarrollo. ―Por 

esto, todos los Estados Modernos, según su cultura y sus posibilidades técnicas, necesitan 

implantar y organizar un adecuado Sistema de ―publicidad‖ que proporcione  

―seguridad‖ a la  propiedad  y  al  tráfico  jurídico,  para  lograr  un  buen  desarrollo  

económico  de  la sociedad, cuyo motor va a ser, en todo caso, el crédito garantizado‖.  

  

    

Más adelante hace otra afirmación que no tiene desperdicio, en la cual afirma que ―en el 

campo de las relaciones jurídicas sobre  bienes de valor y su tráfico, la ―publicidad‖  y la  

―seguridad‖, por sí mismas y en cuanto facilitan el desarrollo del crédito, son los dos 

puntales  imprescindibles  para  el  mejoramiento  progresivo  en  lo  social  y  en  lo 

económico‖.  

  

    

FORMACIÓN  HISTÓRICA  DELSISTEMA ESPAÑOL  

    

  

En el Derecho antiguo deberemos distinguir tres etapas, una primera época, la primitiva, 

que se caracteriza por la falta de publicidad, así como de solemnidades especiales para la 

transmisión y gravamen de los inmuebles. Una segunda etapa, de recepción científica del 

Derecho Romano, que se caracteriza por la introducción por la figura de la ―traditio‖; y 

una tercera etapa de toma de razón, que se inicia en el s. XVI, que crea una publicidad 

por medio del Registro de cargas y gravámenes, ya que la existencia de determinados 

derechos que no tenían contacto posesorio con la  persona  u objeto, suponían una 
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auténtica dificultad para su aparición, censos, rentas, tributos, hipotecas, eran derechos 

que existían y necesitaban publicidad.  

  

    

Aparecen dos pragmáticas, la primera de 1529, de Don Carlos y Doña Juana, que tratan 

de instaurar un Registro de cargas igual al que Felipe II en 1558, que creó para Castilla, y 

en cuyo decreto se establecía la necesidad de que existiera un Registro de Propiedad en 

cada cabeza de partido, ciudad o villa. En segundo lugar la pragmática de 1513 que Felipe 

V en las Cortes de Valladolid impuso a todo el territorio del Estado.  

  

    

Es a partir de 1768 cuando aparecen por primera vez los Oficios o Contadurías de  

  

Hipotecas, que los sistematizaremos:  

    

  

Lugar: se establecen en cada una de las cabezas de partido. Persona al cargo: empiezan a 

aparecer los registradores.  

  

    

Forma de llevanza: mediante libros.  

    

  

Actos sujetos a ―toma de razón‖: cargas, gravámenes.  

    

  

Curioso fue el edicto del Gobernador de Catalunya de 11 de julio de 1774 en el que da 

aplicación en Catalunya a la Real Pragmática, pero por primera vez se incluyen en los 

Oficios o Contadurías de Hipoteca todas las transmisiones de inmuebles.  
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Por Decreto de 1957, se permite a los registradores de la propiedad entregar a los 

archivos. 

  

  

El sistema registral español tiene una proyección en el encuadre de los sistemas de 

publicidad, de los sistemas latinos, al recoger el principio de inoponibilidad de los actos no 

inscritos (artículo 32 LH: ), ese es el primer rasgo fundamental. Por razones de influencia 

germánica, también se recoge el principio de exactitud registral a favor del adquirente 

protegido (artículo 34 LH: , que también recoge el principio de fe pública registral). Ello 

nos lleva a que Lacruz Berdejo llegue a encuadrar nuestro sistema como un sistema ―sui 

generis‖ puesto que el artículo 32 LH limita su acción al conflicto entre  título inscrito y 

otro no inscrito, mientras que el artículo 34 LH protege al adquirente que reúna los 

requisitos exigidos por el mismo artículo contra las posibles nulidades o resoluciones del 

título del que lo transmitió y de los de sus antecesores de quienes traiga causa.  

  

    

EL SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL.  

    

  

Al análisis del trabajo asignado, como es, el desarrollo del Sistema Registral Español del 

Derecho Notarial, esto a nivel del Derecho Comparado, se ha tomado como referencia 

variados estudios doctrinales de los autores especialmente ibéricos y, en esta ocasión 

profundizamos en tema a tratar desde el enfoque presentado por Gunther Gonzales.  

  

    

En 1539, a petición de las Cortes, se dicta la real pragmática de los Reyes Carlos y Juana, 

en  donde  se  ordena  que  en  todas  las cabezas  de  jurisdicción  hubiera  una  persona 

encargada un libro donde se registrarían los censos y las hipotecas. Si no se registraban 

estos gravámenes en seis días no perjudicarían al tercer adquiriente. La primera 

preocupación fue perseguir el estelionato, es decir, la venta maliciosa de fincas con cargas 

ocultas. Todavía no se siente tanto el problema referido a la propiedad de la tierra, como 

más bien ocurre con el tema de las cargas ocultas que pueden ser desconocidas por el 
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adquiriente, y a pesar de ellas va a tener que soportarlas. No obstante lo ambicioso de 

este proyecto, o tal vez por ello mismo, el sistema no se llevó a la práctica. Nuevamente 

en 1713 una pragmática de Felipe V vuelve a recordar la necesidad de publicidad 

inmobiliaria, atribuyendo a los llamados ―escribas de ayuntamiento‖  la función de 

registradores. 

  

  

En el mismo sentido se aprobó posteriormente la Real Pragmática de Carlos III (1768) 

que creo la llamada ―Contaduría de Hipotecas‖. Era éste un registro de gravámenes, 

pero no de propiedad, porque solamente se inscribían las hipotecas y los censos, así como 

su transmisión. Se trataba de un registro embrionario cuya publicidad se reducía a las 

cargas e hipotecas. Sin embargo se tenía un grave defecto: no aseguraba quién era el 

propietario de la finca, por lo que el titular tenía un derecho ilimitado para reivindicar el 

inmueble, y si ello ocurría, el creedor hipotecario quedaba sin protección alguna al haber 

contratado con un non – domino.  

  

    

Este estado de cosas resulto incompatible con la España del siglo XIX, en la cual se 

deseaba capitalizar la agricultura y la naciente industria a fin de promover las inversiones y 

el desarrollo económico. Para ello se necesitaba dotar a los capitalistas de una sólida 

garantía que permitiese captar dinero en beneficio de los propietarios de la tierra. Por 

ello, el Proyecto del Código Civil de 1851 contempló la instauración de un Registro 

Público, siendo que su autor FLORENCIO GARCÍA GOYENA decía a este respecto lo 

siguiente:  

  

    

―…  es  necesario  que  la  propiedad  misma ofrezca  en  su  transmisión  una  completa 

seguridad al que trata de adquirirla (…) el legislador debe  procurar  que la propiedad no 

esté incierta, que le fraude y la clandestinidad no vengan a frustrar los contratos, y sobre 

todo que el dominio del suelo sea tan seguro que sirva de base para sentar sobre él con 

toda confianzas el crédito, de tal modo que ofrezca a los prestamistas mayor garantía que 

el que se funda en la industria. Por esta razón se ha extendido ya generalmente el 
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principio de publicidad a todos los actos traslativos de la propiedad territorial el valor o la 

circulación de la misma propiedad, por hallarse en un caso idéntico a la hipoteca‖.  

  

    

El proyecto nunca fue aprobado, pero las palabras de GARCÍA GOYENA hablan de un 

derecho de propiedad moderno, alejado de las vinculaciones y trabas a la circulación que 

existían en el antiguo registro feudal. 

Teniendo en cuenta la nueva realidad social y económica de España en el siglo XIX, no es 

casualidad que al poco tiempo se vuelva a estudiar la posibilidad de instaurar un régimen 

inmobiliario que garantice la seguridad de los adquirientes y promueva el crédito 

territorial. En este sentido, los mayores problemas que enfrentaba el tráfico patrimonial 

sobre inmuebles eran los siguientes:  

  

    

―El que adquiría una finca no tenía medio de comprobar  con seguridad el dominio del 

transmitente, ni podía eludir, en su caso, la acción reivindicatoria del verdadero 

propietario: pero también el que prestaba con hipoteca había de fiarse de que el 

concedente fuera verdadero dueño de la finca gravada, pues caso de no serlo, tampoco la  

 hipoteca  era  eficaz  (…)  

Finalmente, afectaban al inmueble y se sobreponían al derecho del acreedor hipotecario 

(con mayor razón, al del adquiriente) las llamadas hipotecas legales, que la ley concedía a 

ciertos acreedores privilegiados sobre todos los bienes del deudor sin necesidad de 

tomar razón de ellas en la contaduría (de hipotecas), y que una vez establecidas seguían a 

los bienes a través de cualesquiera manos por las que pasasen. En consecuencia, el 

adquiriente de un inmueble nunca podía tener la seguridad de que fuera realmente de 

quien se lo transmitía como propietario, ni tampoco de que se halle libre de cargas. Si 

después  el  inmueble  resultaba  ser  propio  de  otro,  el  adquiriente  perdía  el  objeto 

adquirido, y sólo conservaba una acción contra quien se lo vendió sin ser suyo. Si surgía 

una hipoteca desconocida, provocando la venta del inmueble, el adquiriente quedaba 

igualmente despojado, y no tenía más recurso que la acción civil de evicción, y, mediando 

dolo, la acción penal del estelionato; acciones estas, que no podían restaurar el derecho 

del adquiriente cuando su autor fuera insolvente o huyera con el predio percibido‖.  
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Tratando de remediar estos problemas se dictó la memorable Ley Hipotecaria de 1861, 

cuya influencia en el derecho comparado, especialmente en el latinoamericano, ha sido 

notable. Actualmente se encuentra en vigor la Ley de 1944, autoritativa al Poder Ejecutivo 

a fin que éste apruebe una nueva edición de la Ley Hipotecaria, cuyo texto refundido se 

dictó el 08 de febrero de 1946. Posteriormente se aprobó su reglamento del 14 de 

febrero de 1947. Ambas disposiciones normativas (Ley y Reglamento) han sido objeto de 

múltiples modificaciones, especialmente en los últimos años.  

  

    

El ordenamiento registral español[7] fue establecido en sustancias por la Ley Hipotecaria 

de 1861, radicando su importancia en el hecho de ser fuente de la mayoría de las 

legislaciones americanas, entre ellas el régimen registral peruano, pues, en el sistema 

español para poder transmitir un bien se requiere justa causa o título y la entrega de la 

cosa o tradición, lo que significa que la virtualidad del acto transmisión inmobiliario, 

descansa en la escritura notarial como exteriorización de las relaciones obligacionales. La 

inscripción, es declarativa de los derechos y su objetivo es, simplemente, la información a 

terceros, pero un acto inscrito obtiene una presunción de exactitud ―juris tantum‖, que 

debe ser destruida para invalidarlo. A su vez, los terceros que adquieren de buena fe un 

derecho, que conste perfecto en el registro, pueden apoyarse en la fe pública registral que 

legitima el derecho haciéndolo inatacable. La inscripción de los derechos de dominio es 

facultativa, pero es obligatorio para la constitución del derecho real de hipoteca. Existe tal 

garantía en tanto y en cuanto la misma está inscrita en el Registro.  

  

    

CARACTERÍSTICAS DEL SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL  

    

  

Tiene como características más importantes:  

Se utiliza el sistema de folio real.  
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Esto es, el Registro se lleva por fincas. El acta de ingresar una finca en los libros (la in 

matriculación) no es una inscripción corriente, como ocurría en un registro que fuera un 

puro depósito de contratos, sino que supone, a la vez, la apertura del folio, donde se 

consignaran las características del predio, así como su área, linderos y medidas 

perimétricas, que permitan identificarlo plenamente. Así mismo, la apertura del folio o de 

la partida supone la inscripción de la primera de dominio y las sucesivas titularidades 

sobre el bien y desmembraciones del derecho de propiedad. En el sistema español, al igual 

que en el nuestro, como se verá al analizar el artículo 2019º del Código civil, la in 

matriculación se realiza necesariamente a  través de la  primera  de  dominio. En este 

sentido, el artículo 7º de la ley hipotecaria señala que la ―primera inscripción de cada 

finca en el registro de la propiedad será de dominio‖.  

  

Se recoge el principio de especialidad.  

    

  

En beneficio de la claridad absoluta de las inscripciones. Así, diversas artículos de la ley 

hipotecaria (artículos 9º,12º y 119º) y del reglamento hipotecario (artículos 51º, 216º, 

219º, 220º, 221º) determinan en casos concretos que deben contener y especificar los 

asientos de inscripción.  

  

    

Es un registro declarativo y no constitutivo. 

Es decir, las modificaciones reales se producen con independencia del registro, salvo la 

hipoteca y el derecho de superficie, que excepcionalmente requieren de la inscripción 

para su constitución. En los demás casos, el contrato (titulo) acompañado de la tradición 

(modo) basta para transmitir la propiedad y constituir otros derechos reales limitados.  

Así, el segundo párrafo del artículo 609º del código civil español termina diciendo que la 

propiedad  se adquiere  ―por consecuencia de  ciertos  contratos  mediante la 

tradición‖.  

Conviene señalar, sin embargo, que en España se aplica la llamada tradición instrumental. 

Esto es, se entiende efectuada la tradición con el otorgamiento de la escritura pública, 
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salvo que de la misma escritura resulte lo contrario (artículo 1462º del Código Civil 

español).  

  

    

Es un sistema causal.  

    

  

No convalidante ni abstracto. El artículo 33º de la ley hipotecaria señala que la inscripción  

 ―no convalida los actos o contratos  que sean nulos con arreglo a las leyes‖.  

  

  

El efecto principal del registro es el de la inoponibilidad de lo no inscrito.  

    

  

Si bien el registro, por regla general, no es constitutivo, si genera este importante efecto 

de la inoponibilidad. Así, los artículos 606º del Código Civil Español y 32º de la ley 

hipotecaria señalan que los ―títulos de  dominio y otros  derechos  reales  sobre  bienes 

inmuebles, que no estén debidamente inscritos o anotados en el registro de la propiedad, 

no perjudican a terceros‖.  

  

    

Se recoge la presunción de exactitud relativa.  

    

  

(Artículo  38º  de  la  ley  hipotecaria),  que  se  manifiesta  a  través  del  principio  de 

legitimación. Es decir, las inscripciones se presumen exactas, salvo prueba en contrario. El 

titular inscrito puede hacer valer esa presunción de exactitud en el proceso, con la 

consiguiente inversión de la carga de la prueba, se trata, sin embargo, de una presunción 

―iuris  tantum‖,  por  lo  que  demostrada  la  inexactitud  registral, el registro no podrá 

atribuir una titularidad o un derecho en discordancia con la realidad externa al mismo.  

  

Se recoge también la presunción absoluta de exactitud.  
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(Artículo 34º de la ley hipotecaria), que se manifiesta a través del principio de fe pública 

registral. Es decir, el que adquiere a titulo oneroso y de buena fe confiado en la titularidad 

de  su  transmítete  que  consta  en  el  registro,  es  protegido,  de  tal  modo  que  será 

mantenido en su adquisición por más que luego dicha titularidad devenga en invalida o 

ineficaz. La buena fe se refiere a que el adquiérete desconozca la situación real y, además, 

que no consten en el registro las causas de la inexactitud; es decir, las causas de que el 

titulo de su transmítete en realidad sea ineficaz invalido, es también fundamental que el 

adquiriente, para ser protegido por este principio, inscriba su derecho en el registro, lo 

que le otorga la condición de tercera registral frente a la situación jurídica que resulta 

ineficaz o invalida.  

  

    

La inscripción es voluntaria o facultativa.  

    

  

A  diferencia  del  sistema  francés  en  que  es  obligatoria.  Salvo  limitadas  excepciones, 

ninguna norma obliga a inscribir, a castiga al que no inscribe. Evidentemente, en materia 

de hipoteca el no inscribir impide el nacimiento del derecho; pero más que de una 

obligación se puede hablar de una carga. En todo caso, los importantes efectos del sistema 

registral español, a pesar de no ser obligatoria la inscripción, la estimulan o incentivan.  

  

Los cambios regístrales se producen exclusivamente a instancia de parte.  

    

  

Con lo que el sistema español recoge el principio de rogación. El  artículo 6º de la ley 

hipotecaria señala que la inscripción podrá pedirse indistintamente por el que adquiere el 

derecho, por el que lo tramita, por quien tenga interés en asegurar el derecho que se 

debe inscripción, o, por quien tenga la representación de cualquiera de ellos. El artículo 

39º del reglamento Hipotecario agrega, en el último supuesto, a quien presenta los  
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documentos en el registro con el objeto de solicitar la inscripción. 

Cada asiento, salvo el primero, debe apoyarse sobre otro anterior, vigente y suficiente 

para poder servirle de base.  

  

    

Tratándose de transmisiones de propiedad, esta regla quiere decir que cada adquiriente 

solo puede inscribir su derecho si lo ha recibido del último titular según el registro. Con 

esto se recoge el principio de tracto sucesivo. El artículo 20º de la ley hipotecaria señala 

lo siguiente: ―para inscribir o anotar  títulos por los que se declaren, transmitan, graven, 

modifiquen  extingan  el  dominio  y  de  más  derechos  reales  sobre  inmuebles,  deberá 

constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que otorgue o en cuyo 

nombre sean otorgados los actos referidos‖.  

  

    

Se regula la calificación regístrales.  

    

  

Sobre todo en su modalidad de legalidad de los títulos que regresan al registro. El artículo  

  

18º de la ley hipotecaria señala lo siguiente: ―los registradores  calificaran, bajo su 

responsabilidad, la legalidad de las formas extrínsecas de los documentos de toda clase, en 

cuya virtud se solicite la inscripción, así como la capacidad de los otorgantes y la validez 

de los actos dispositivos contenidos en las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y 

de los asientos del registro‖.  

  

    

PRINCIPIOS FUNDAMENTALES DEL SISTEMA REGISTRAL ESPAÑOL  

    

  

Los principios fundamentales del Sistema  Registral Español pueden sintetizarse  de  la 

siguiente manera:  
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El Registro de la Propiedad abarca todas la situaciones jurídicas que recaen sobre los 

bienes inmuebles, ya sea que se traten de derechos reales, derechos con trascendencia 

real, expectativas del derecho real, etc. 

El Registro de la Propiedad está ordenado por fincas, y en ella se agrupa toda la 

información jurídica que le corresponde (folio real). Por los demás, los actos o negocios 

referentes a una finca se encuentran debidamente entrelazados por el trato sucesivo, esto 

es, cada transmitente debe tener su derecho inscrito.  

  

    

El titular inscrito es preferido frente a los titulares no inscritos, ya sean propietarios, o 

titulares de otras cargas. El registro se presume íntegro: lo que no está inscrito, no es 

oponible a los terceros.  En este  sentido, la publicidad registral  es ―necesaria‖,  pero  

no constitutiva. Como sostiene CABELLOS DE LOS COBOS, ―la publicidad del 

derecho, de forma ordenada, aun no siendo constitutiva del mismo la inscripción, es un 

elemento esencial de la adquisición. Sin ella, no cuestionada su validez del negocio, 

aparece claudicante frente a la titularidad registral y necesitado de reconocimiento judicial 

en caso de contienda‖. El registro añade un decisivo valor al derecho real: su plena 

oponibilidad.  

  

El titular inscrito goza de una presunción de exactitud a su favor, la cual sólo puede ser 

vencida si se aporta prueba en contrario. Esta presunción de exactitud se vincula con la 

idea  de  que  el  título  inscrito  es  un  ―título  de  legitimación‖, término  utilizado por  

FEDERICO DE CASTRO para aludir a la inscripción como una verdad oficial (exactitud de 

su  contenido)  declarada  por  el  Estado,  y  cuyo  fin  es  enviar  las  dificultades  y 

complicaciones derivadas de la necesidad de investigar la realidad y validez de cada título 

de adquisición, creándose de esta manera un mecanismo de seguridad suficiente para la 

vida jurídica normal, Aún cuando esta ―verdad oficial‖ pueda ser impugnada.  Sin 

embargo, si un tercero de buena fe y a título oneroso confía en el contenido del Registro, 

su adquisición será mantenida aunque peque de inexactitud. Es decir, para el tercer 

adquiriente se presumirá de forma absoluta que es exacta la información brindada por el 

Registro (fe pública).  
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Se coloca como centro del sistema a la figura del registrador, quien enjuicia la validez de 

los títulos que pretenden su acceso al registro. En opinión del este autor, empero la 

función calificadora del registrador será sobredimensionada, y menos debe ser imitada 

por países que no tienen el mismo nivel de desarrollo jurídico. 

La mayor eficiencia se encuentra sin dudas, en la inexistencia de un catastro, por lo cual 

existen problemas de la identificación física de las fincas, con los consiguientes 

inconvenientes de dobles matriculaciones, superposiciones, delimitaciones incorrectas, 

fincas inexistentes. Etc.  

  

    

La moderna doctrina española considera que su sistema registral es el más perfeccionado 

de los que existen en el Derecho comparado; sin llegar a las soluciones radicales que se 

derivan  de  la  inscripción  constitutiva,  se  ha  logrado  arbitrar  un  sistema  que  brinda 

adecuada seguridad jurídica al tráfico patrimonial sobre inmuebles. POVEDA considera 

que el servicio registral en su país es totalmente eficaz, ya que en España el Registro 

garantiza anualmente transmisiones por un valor superior a los ocho billones de pesetas y 

garantiza créditos hipotecarios con una cuantía aproximada de seis billones anuales. Se 

agrega, además, que el crédito hipotecario constituye el 48 % del total del crédito del país, 

lo cual demuestra que la extensión de la vivienda a todos los sectores sociales se debe, en 

gran medida, a la sólida garantía que representa la hipoteca. En fin:  

  

    

―el registro español es un modelo enormemente  flexible en su funcionamiento y grande 

en sus efectos, lo cual ha permitido que partiendo de un registro que nació para el 

comercio de la propiedad rural, se haya pasado a las adaptaciones, por supuesto, pero 

manteniendo la esencia el mismo sistema, a una economía urbana e industrial. También la 

flexibilidad del registro presupone que en general puede adaptarse a sistemas de derecho 

material distintos. Como es conocido, en España a lado del Derecho Civil Común existe 

Derecho Civil Foral y Derecho Civil Especial. Hay Comunidades Autónomas que tienen 

un derecho material distinto del derecho de otras Comunidades Autónomas, y lo mismo 
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puede decirse de si Derecho Administrativo. Pues, bien el mismo sistema sirve o se puede 

adaptar en general para sistemas en que existan otras distintas culturas jurídicas‖.  

  

    

Otras de las clasificaciones de los Principios Registrales de este sistema es la presentada 

por la doctrina los mismos que se pueden estudiar distinguiendo según sean:  

  

Previos a la inscripción: 

Principio de rogación o instancia.  

    

  

La inscripción de los títulos en registro podrá pedirse indistintamente:  

    

  

Por el que adquiera el derecho.  

    

  

Por el que transmita el derecho.  

    

  

Por quien tenga interés en asegurar el derecho que se deba inscribir.  

    

  

Por quien tenga la representación de cualquiera de ellos.  

    

  

Dicho principio de rogación no es otra cosa que la manifestación de voluntad por parte 

de la persona física o jurídica mediante el que se inicia el procedimiento registral o de 

registración, normalmente implica la aportación al Prop. Como oficina pública del 

documento o documentos susceptible de provocar una inscripción; de ello se deduce que 

la petición puede ser expresa o tácita, e incluso podemos hablar de petición presunta para 

los supuestos regulados en artículo 353 RH. La petición tácita se entiende por el simple 
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hecho de aportar documentos (artículo 39 RH: ), y la presunta es la que conforme al 

artículo 353 RH permite al registrador cancelar todas las inscripciones, anotaciones o 

notas marginales que estuvieren caducadas y que son objeto de apreciación por el 

registrador, por ej. anotaciones preventivas cuya vigencia son de cuatro años, salvo que la 

Ley señale plazo inferior de vigencia (artículo 86 LH: ); se hace esta última, por tanto, de 

oficio.  

  

    

Principio de calificación registral o de legalidad. 

Implica que los registradores calificarán bajo su responsabilidad la legalidad de las formas 

extrínsecas de los documentos de toda clase en cuya virtud se solicite la inscripción, así 

como la capacidad de los otorgantes, y la validez de los actos dispositivos contenidos en 

las escrituras públicas, por lo que resulte de ellas y de los asientos del registro (artículo 

18 LH). Ello implica que dicha calificación, que ejercita el registrador bajo su exclusiva  

  

responsabilidad, se extiende a tres extremos:  

    

  

Legalidad, implica confrontar el acto o negocio jurídico con el Derecho vigente, 

encuadrándolo en la norma que le sea de aplicación.  

  

    

Capacidad, implica examinar el estado civil de las personas, tanto físicas como jurídicas, 

intervinientes en el acto, atendiendo en las físicas, a sus aspectos de mayoría de edad, 

estado civil, poder de disposición, etc... y lo que resulte del libro de incapacitados, que 

llevará el propio registrador.  

  

    

Validez del acto, implica confrontar la realidad civil con la realidad registral.  

  

La calificación es única y exclusivamente del registrador, el notario y el juez sólo tienen la 

apreciación.  
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Simultáneos a la inscripción:  

    

  

Principio de prioridad:  

    

  

Se consagra en el artículo 17 LH (); a través de éste se afirma el principio del Derecho 

Hipotecario, que es lema de los registradores ―Prior Tempore Potior Iure‖. Este 

principio implica que inscrito o anotado preventivamente en el registro, cualquier título 

traslativo o declarativo del dominio de los inmuebles o de los derechos reales impuestos 

sobre los mismos NO PODRÁ INSCRIBIRSE O  ANOTARSE NINGÚN  OTRO DE 

IGUAL O  

ANTERIOR FECHA que se le oponga o contradiga, por el que se transmita o grave la 

propiedad del inmueble o derecho real mismo, pero con una excepción, si sólo se ha 

practicado el asiento de presentación no podrá inscribirse o anotarse ningún otro título 

de la clase antes dicha durante el plazo de 60 días (vigencia del asiento, artículo 97 RH: ) 

contados desde el siguiente al de la fecha del mismo asiento.  

  

    

Principio de especialidad:  

    

  

Implica que en los derechos reales limitativos, los de garantía y en general cualquier carga 

o limitación del dominio o de los derechos reales para que surtan efecto contra terceros, 

deberán  constar  en  la  inscripción  de  la  finca  o  derecho  sobre  que  recaiga.  Las 

servidumbres reales también podrán constar en la inscripción del predio dominante como 

cualidad del mismo. El artículo 13 LH recoge el principio de especialidad, y responde a la 

llevanza del Registro por fincas o Folio Real ().  

  

    

Principio de Tracto Sucesivo:  
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(Artículo 20 LH) implica que para anotar o inscribir títulos por los que se declaren, 

transmitan, graven, modifiquen o extingan el dominio y demás derechos reales sobre 

inmuebles, deberá constar previamente inscrito o anotado el derecho de la persona que 

otorgue o en cuyo nombre sean otorgados los actos referidos. En el caso de resultar 

inscrito aquel derecho a favor de persona distinta de la que otorgue la transmisión o 

gravamen,  los  registradores denegarán la  inscripción  solicitada.  Cuando  no  resultare 

inscrito a favor de persona alguna el expresado derecho y no se acredite que fuere 

inscribible con arreglo al artículo 205 LH (inmatriculación) los registradores harán 

anotación preventiva a solicitud del interesado, la cual subsistirá durante el plazo que 

señala el artículo 96 LH (son 60 días de su fecha prorrogables por 180 días más, siempre 

por justa causa y en virtud de providencia judicial) [excepción al principio de que la 

primera inscripción será de dominio]. El   Principio de Tracto Sucesivo no es riguroso, 

admite excepciones de manera que no será necesaria la previa inscripción o anotación a 

favor de los mandatarios, representantes, liquidadores, albaceas y demás personas que 

con carácter temporal actúen como órganos de representación y dispongan de intereses 

ajenos en la forma permitida por las leyes, pero además tampoco es necesaria dicha 

inscripción  previa  para inscribir  los  derechos  otorgados  por  los herederos:  Cuando 

ratifiquen contratos privados realizados por su causante siempre que consten por escrito 

y firmados por éste (por el causante).  

  

    

Cuando vendieran o cedieren a  un coheredero fincas adjudicado pro indiviso a  los 

vendedores o cedentes, si bien en este caso en la inscripción que se haga habrá de 

expresarse dicha previa adjudicación pro indiviso con referencia al título en que así 

conste.  

  

Cuando se trate de testimonios de autos de adjudicación o escritura de venta, verificada 

en nombre de los herederos del ejecutado, en virtud de ejecución de sentencia, con tal 

que el inmueble o derecho real se halle inscrito a favor del causante.  
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Cuando en una partición de herencia, verificada después del fallecimiento de algún 

heredero, se adjudiquen a los que lo fuesen de éste, los bienes que a aquél correspondan, 

se inscribirá a favor de los adjudicatarios pero haciéndose constar en la inscripción las 

transmisiones realizadas.  

  

    

Posteriores a la inscripción:  

    

  

Principio de legitimación o presunción de exactitud del R. Prop. y de lo que publica, 

mientras no se demuestre lo contrario:  

  

    

El artículo 1 LH consagra el principio de salvaguardia y vigencia de los asientos del 

registro, los cuales producirán todos sus efectos mientras no se declare judicialmente su 

inexactitud en los términos establecidos en la Ley Hipotecaria; por eso dicho principio 

implica que a todos los efectos legales, se presumirá que los derechos reales inscritos en 

el registro existen y pertenecen a su titular en la forma determinada por el asiento 

respectivo. De igual modo se presumirá que quien tenga inscrito el dominio, de los 

inmuebles o derechos reales, tiene la posesión de los mismos (se trata de una presunción  

―iuris   tantum‖);   como   consecuencia  de  ello,   no  podrá   ejercitarse  ninguna  

acción  

  

contradictoria del dominio de inmueble o derechos reales inscritos a nombre de persona 

o entidad determinada, sin que previamente se entable demanda de nulidad o cancelación 

de la inscripción correspondiente. La demanda de nulidad habrá de fundarse en las causas 

que taxativamente expresa la LH cuando haya de perjudicar a terceros (sentencias de 7 

de abril de 1981, de 7 de diciembre de 1982, de 29 de diciembre de 1995, etc...).  

  

    

En cambio, en caso de embargo preventivo, juicio ejecutivo o vía de apremio contra 

bienes inmuebles o derechos reales determinados, se sobreseerá todo procedimiento de 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 222 

 

apremio respecto de los mismos bienes o de sus frutos, productos o rentas, en el instante 

en que conste en autos por certificaciones del R. Prop. que dichos bienes o derechos 

constan inscritos a favor de persona distinta de aquella contra la que se decretó el 

embargo, o se sigue el procedimiento, a no ser que se hubiera dirigido contra ella la 

acción en concepto de heredera del que aparece como dueño en el registro, al acreedor 

ejecutante le quedará reservada su acción para perseguir en el mismo juicio ejecutivo 

otros bienes del deudor o ventilar en el juicio correspondiente el derecho que creyere 

asistirle en cuanto a los bienes respecto de los cuales se suspende el procedimiento. 

Cuando se persigan bienes hipotecados que hayan pasado a ser propiedad de un tercer 

poseedor, se procederá con arreglo a lo dispuesto en los artículos 134 y concordantes de 

la LH (art. 134 LH: ); las mismas reglas se aplicarán después de efectuado en el registro 

alguna de las anotaciones preventivas reguladas en el artículo 42.2 y 42.3 LH, en el 

supuesto de que pasasen los bienes anotados a poder de un tercer poseedor. Dicho 

principio de legitimación se recoge en el artículo 38 LH y para la extinción de los 

derechos inscritos en el artículo 97 LH ().  

  

    

Principio de la fe pública registral o la presunción sin posibilidad de prueba en contra de lo 

que dice el registro:  

  

    

Este principio se manifiesta a través de que el tercero que de buena fe adquiera a título 

oneroso algún derecho de  persona  que  en el registro aparezca  con facultades para 

transmitirlo será mantenido en su adquisición una vez que haya inscrito su derecho, 

aunque después se anule o resuelva el del otorgante por virtud de causas que no consten 

en el mismo registro. La buena fe del tercero se presume siempre, mientras no se pruebe 

que conocía la inexactitud del registro. Los adquirentes a título gratuito no gozarán de 

más protección registral de la que tuviese su causante o transferente (artículo 34 LH: ). 

Además, los títulos de dominio u otros derechos reales sobre bienes inmuebles que no 

estén debidamente inscritos o anotados en el R. Prop. no perjudican a tercero (artículo 

32 LH: ). El artículo 32 LH enfrenta título inscrito frente a título no inscrito, mientras que  
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el artículo 34 LH consagra el principio de la fe pública registral.  

    

  

ORGANIZACIÓN DELSISTEMA ESPAÑOL  

    

  

El sistema registral español presenta como organización externa los 3 siguientes 

caracteres: Se trata de registros múltiples y descentralizados. Recordar que viene 

recogiendo la idea ya consagrada en la 1ª Real Pragmática en el sentido de que existirá un 

R. Prop. En cada cabeza de partido judicial. Ello se consagra en primer lugar en la LH de  

1861, si bien atendida a la evolución de la propia sociedad, se produce la división de  

  

registros, pudiendo existir en cada cabeza de partido, en la actualidad más de un registro; 

ello lleva ahora a la necesidad de  hablar de  ―Distritos Hipotecarios‖,  o  como  dice el 

artículo 1.2 LH, que las expresadas inscripciones o anotaciones se practicarán en el 

registro en cuya circunscripción territorial radiquen los bienes inmuebles.  

  

    

Los registros los sirve un funcionario público. El Registrador de la Propiedad al frente de 

cada registro existe un registrador de la propiedad, que bajo su exclusiva responsabilidad 

ejerce las funciones propias de su cargo, con la única excepción de lo dispuesto en el 

artículo 275 LH cuando se refiere a los registros en división personal, y así el artículo 274  

LH nos dice que cada R. Prop. Estará a cargo de un registrador (art. 275.2: ).  

    

  

El Registrador de la Propiedad está sujeto a una jerarquización orgánica. El conjunto de 

registradores que sirven los R. Prop. están agrupados en un organismo llamado ―Colegio 

Nacional de Registradores‖  dependiente del Ministerio de Justicia y dentro  del mismo, 

de la Dirección General de los Registros y del Notariado.  

  

    

FUNCIONAMIENTO DELSISTEMA ESPAÑOL 
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Supone la contemplación de esta institución a través de los medios técnicos de que se 

sirve para el logro de sus fines, así podremos señalar: La oficina pública. Cada registro 

supone la existencia de una oficina pública a cargo de uno o varios registradores, y en la 

que se desarrollan bajo la   exclusiva responsabilidad del registrador las operaciones 

necesarias para la publicidad de los derechos inscritos.  

  

    

El conjunto de libros. De conformidad con el artículo 1.3 LH los asientos se practicarán 

en los libros existentes en el R. Prop., en cuanto se refieran a los derechos inscribibles, y 

producirán todos sus efectos mientras no se decrete su inexactitud en los términos que 

establece la Ley, estando por lo tanto dichos asientos bajo la salvaguarda de los tributos. 

Es necesario saber de antemano que cada título según entra en el registro, se asienta 

primero en el Libro Diario, y de aquí al Folio de Inscripciones. En la actualidad, todos los 

R. Prop. se encuentran informatizados, a la vez que existe el intento de recoger todas las 

bases gráficas del catastro, de manera que la titularidad de la finca se dará con el plano 

catastral de la misma.  

  

    

El Folio Real. El R. Prop. se lleva a través del Folio Real (artículo 243 LH: ); se llevará 

abriendo un folio particular a cada finca en el libro correspondiente. Todas las 

inscripciones, anotaciones y cancelaciones posteriores relativas a la misma finca se 

practicarán a continuación sin dejar claros entre los asientos (concatenación). Esto nos 

lleva a decir que nuestro registro es de fincas.  

  

    

La publicidad.  

    

  

Los registro serán públicos para quienes tengan interés conocido en averiguar el estado 

de los bienes inmuebles o derechos reales inscritos (artículo 221 LH:  
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). Así el registro es público para el que, a juicio del registrador, y notificado el interés 

legítimo, juzgue conveniente. 

Fueron razones de urgencia y necesidad, lo que motivó la aparición de la legislación 

hipotecaria, junto con otras leyes de carácter especial que con posterioridad debería de 

unirse a dicho texto legal (Cc., por ej.). En virtud a ello, en la propia legislación hipotecaria 

se contienen normas de carácter civil sustantivo, por un lado, y por otro, se contienen 

normas de carácter procesal y procedimental; las primeras deberían recogerse en el Cc., 

y las segundas deberían recogerse en las leyes de procedimiento. Es por ello necesario, 

señalar que la nueva LEC, recoge todas las normas procedimentales de   ejecución 

hipotecaria, de forma que lo recogido en LH en su artículo 131, pasará a ser regulado por 

los preceptos de la nueva LEC (en vigor desde el 8/1/2001), luego en parte la nueva 

legislación solventa la recopilación de las normas procesales de la legislación hipotecaria. 

Por lo demás subsistirán normas de carácter sustantivo en la legislación hipotecaria, 

pudiendo conectar el Cc. con la LH mediante las diferentes normas que, primero se 

remiten a la LH, segundo atribuyen a la legislación hipotecaria la regulación de relaciones 

civiles y tercero, aquellas normas que regulan en el propio Cc. relaciones del propio 

registro, así como la eficacia de su publicidad.  

  

    

En la actualidad no basta con señalar la posible coexistencia y relaciones de Cc. con la 

L.H., sino que habrá que tener en cuenta toda aquella legislación (LEC, por ej.) que 

desarrolla, cuando no, amplía, la propia normativa hipotecaria. Ello implica que la mayoría 

de autores se haya planteado el problema de qué norma debe prevalecer en el caso de 

conflicto de legislaciones, ante lo cual hay tres posturas diferentes: 

Primacía de la L.H. sobre el Cc, así La Rica Maritorena nos dice que habrá que distinguir 

entre propiedad inscrita frente a la propiedad no inscrita, de manera que para todo lo 

relativo a la inscrita, prevalecerá la LH, y por el contrario cuando sea propiedad no 

inscrita prevalecerá el Cc.  
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Predominio absoluto del Cc., el autor más relevante es Núñez Lagos, que atiende sólo al 

criterio de rango legislativo, señalando que por lo tanto, al ser el Cc de fecha posterior, el 

mismo debe prevalecer frente a la LH.  

  

    

Unidad legislativa e igualdad de rango. Lacruz Berdejo estima que al promulgarse la LH de  

 

1861, sus numerosos preceptos civiles modificaron lo relativo al Derecho Civil, no se 

trata de derogar ni oponerse, sino de complementarse, cuando no simplemente ampliar 

los propios conceptos del Derecho Hipotecario. Así, se dice que la forma, extensión y 

efectos de la Hipoteca, así como lo relativo a su constitución, modificación o extinción, y 

a lo demás no comprendido en el título regulador de  la  hipoteca en el Cc, queda 

sometido a las prescripciones de la LH, que continúa vigente (artículo 1880 Cc), y en 

iguales términos el art. 608 Cc: ().  

  

    

Por su parte, Amorós Guardiola señala que el problema fundamental es sólo el de la 

concurrencia  y coexistencia  de  dichas  normas, problema  que  no ha  de  dar  lugar  a 

entender que la propia legislación hipotecaria, lo único que hace, es ampliar el campo del 

Derecho Civil mediante la garantía de la publicidad y de la aplicación de determinados 

principios al campo civil.  

  

    

REGLAS FUNDAMENTALES DEL REGISTRO ESPAÑOL  

    

  

Lacruz Berdejo, en su libro ―Derecho inmobiliario Registral‖, nos explica muy 

claramente las reglas fundamentales del registro español, en los siguientes términos: El 

Registro de la propiedad es una oficina pública constituida por el   personal que recibe y 

valora los documentos 8º realiza tareas auxiliares), y libros en los que se practican las 

inscripciones. 
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No hay, en el derecho español, una sola oficina, sino muchas repartidas por el territorio 

nacional, cada una con su circunscripción propia. El acceso a los libros es, en principio, 

público.  

  

    

El Registro se lleva por fincas, es decir, sigue un sistema de folio real. El acto de ingresar 

un finca en los libros, la inmatriculación, no es una inscripción corriente, como ocurriría 

en un Registro que fuera un puro depósito de contratos, sino que supone, a la vez, la 

apertura del folio, con la descripción que ha de servir para la identificación del inmueble 

en lo sucesivo, y la determinación del propietario y titulares de derechos reales limitados. 

Determinación  que,  al  no  existir  una  inscripción  anterior  de  la  que  pueda  derivar 

su derecho el inmatriculante, requiere un cierto procedimiento de comprobación de su 

titularidad.  

  

    

Las modificaciones reales se producen con independencia del Registro, salvo la hipoteca. 

Es decir, que, en general, el título y modo bastan para transmitir la propiedad, crear la 

servidumbre, etc., y ello aun cuando se trate de inmueble que ya están inmatriculados en 

el Registro. El adquiriente de ellos, inscriba o no su título, es verdadero propietario, y lo 

mismo el que adquiere la servidumbre a favor de su finca, etc. Solo la hipoteca necesita 

indispensablemente, para nacer, de la inscripción: solo entonces, pues la inscripción tiene, 

además de los efectos propios de la publicidad, valor constitutivo: con relación a los 

demás derechos reales es, según la terminología en uso, meramente declarativa. A esto le 

podríamos llamar ―principio de no inscripción‖.  

  

    

La inscripción es voluntaria. Salvo limitadas excepciones, ninguna norma obliga a inscribir, 

o castiga al que no inscribe: evidentemente, en materia de hipoteca el no inscribir impide 

el nacimiento del derecho; pero más que de una obligación podemos hablar aquí de una 

carga.  Sin  embargo,  nuestra  legislación  registral  estimula  la  inscripción  por  diversos 

medios.  
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Las declaraciones del Registro se presumen exactas. El titular inscrito puede hacer valer 

esa presunción de exactitud en el proceso, con la siguiente inversión de la carga de la 

prueba. Pero se trata de una presunción iuris tantum, demostrada la inexactitud registral, 

el registro no atribuye, per se, una titularidad en consonancia con lo constatado en el 

(presunción de exactitud del registro).  

  

    

Sin embargo el que adquiere fiado en la apariencia de titularidad de su transmitente, es 

protegido (dadas ciertas circunstancias) de tal modo que su adquisición deviene valida y 

eficaz, una vez que ingresa en el Registro, como si la situación aparente fuera real. Para 

algunos, únicamente quien adquiere del que aparece como titular en el Registro tiene 

segura su adquisición (principio de publicidad). Más, probablemente en determinados 

casos no es preciso la previa inscripción del transferente para obtener la protección 

registral.  

  

    

Evidentemente, la confianza en la apariencia, solo puede ser protegida cuando existe, es 

decir, cuando el adquiriente desconoce la situación real y es engañado por la aparente 

(principio de buena fe).  

  

    

Dada esa buena fe, la transmisión se produce a pesar del dolo o fraude con que actué el 

transmitente: el hecho de ser éste titular registral, determina que tenga la posibilidad de 

hecho de hacer adquirir, a la persona que con él contrata, unos bienes –los registrados a 

su nombre- que el mismo no tiene (principio de legitimación).  

  

    

Queda, entonces, en evidencia, la última naturaleza del Registro coma aparato oficial 

creador de apariencias formales: juega el mismo papel que la posesión con relación a los 

bienes muebles, si bien con las diferencias que median entre la publicidad a través de un 

aparato oficial y la que proporciona un hecho natural. La constancia registral no es, sobre 
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todo, una forma de ser, sino una forma de valer. No quiere decir esto que los derechos 

no valen por sí, pero, en cambio, las apariencias registrales tienen un valor formal que 

puede  llegar a  ser  independiente  del  valor  material en  tanto en  cuanto  se  den  las 

condiciones precisas para invocar la protección del Registro. 

El Registro publica derechos y no hechos. Sin embargo, los derechos inscritos hacen 

presumir la existencia de correlativas situaciones de hecho. Si Primus aparece inscrito 

como propietario, por este mero hecho se presume iuris tantum que es poseedor de la 

finca (presunción posesoria derivada de la de exactitud).  

  

    

La protección registral se otorga a quienes inscriben en el Registro sus títulos, y por 

orden de ingreso de aquellos, conforme a la naturaleza propia de cada derecho (principio 

de prioridad).  

  

    

En principio, los cambios registrales se producen exclusivamente a instancia de parte, o 

sea que el Registrador no pueda realizar asientos en los libros si no es solicitado por 

quien tenga derecho al asiento o resulte perjudicado por él (principio de rogación).  

  

Cada asiento, salvo el primero, debe apoyarse sobre otro anterior, vigente y suficiente 

para servirle de base. Tratándose transmisiones de propiedad, esta regla quiere decir que 

cada adquiriente solo puede inscribir su derecho si lo ha recibido del último titular según 

el Registro (principio del tracto sucesivo).  

  

    

El Registrador debe negarse debe negarse a inscribir cuando no se den los presupuestos 

materiales y formales para la inscripción en el título, el solicitante y el Registro, por 

consiguiente, debe examinar en cada caso si existen tales presupuestos 8principios de 

legalidad).  
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Para conseguir una claridad absoluta en las manifestaciones del Registro, es preciso que la 

inscripción pueda publicar con toda exactitud el titular de cada derecho, la finca sobre 

que recae, el contenido del derecho y la proporción en que al titular corresponde, y ,en 

su caso, el importe del crédito que es asegurado con hipoteca y el objeto individualizado 

sobre que recae (principio de especialidad y determinación).  

  

    

PECULIARIDADES DEL SISTEMA ESPAÑOL 

  

  

La transmisión de un bien requiere justa causa o título y la entrega de la cosa o tradición.  

  

  

La inscripción es declarativa de los derechos y su objetivo es, simplemente, la información 

a terceros; Un acto  inscrito obtiene  una pre4suncion  de exactitud  ―juris  tantum‖  

que debe ser destruida para invalidarlo;  Tiene plena vigencia el Principio Registral de Fe 

Publica Registral que legitima el derecho haciéndolo inatacable;  La inscripción de los 

derechos de dominio es facultativa, pero es obligatoria para la constitución del derecho 

real de hipoteca.  

  

    

CRITICAS AL SISTEMAS REGISTRAL ESPAÑOL Y PRINCIPIOS.  

    

  

a.- Estructuras jurídicas y sistemas de valores.  

    

  

Otro sería el reforzamiento de los principios registrales ante un revisionismo, simétrico, 

pero evidente, en lo que se denomina siguiendo a ORTEGA Y GASSET, en el plano Ius 

Filosófico,  ―Estructuras Jurídicas y sistemas de  valores‖. Hay aquí una tarea  de 

aproximaciones, que se dan cuando los bloques de la unidad e integración europea o 

interamericana, OCDE, plantean cuestiones de intercomunicabilidad legislativa, en forma 
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de directivas, u orientaciones, o resoluciones, o criterios, que en no pocas ocasiones, 

aunque  no  tengan  carácter  imperativo,  sí,  en  cambio,  inciden  en  una  problemática 

concreta, a veces causa de inseguridades. Todo lo anterior, en cuanto que pueden afectar 

a una revisión a ultranza de instituciones básicas, como la propiedad, la familia y la 

empresa, como en el caso español, ante normativas, o tendencias que pueden desfigurar 

el campo de la publicidad registral o hacerlas ineficaces, o burocráticas. Y no digamos 

respecto a movimientos, sean fundamentalistas, libertarios, o apócrifos, que se acercan o 

llaman a una sociedad de bienestar, que han tenido siempre unos pilares de fuerza y 

esperanza en la publicidad registral, en razón de su seguridad.  

  

    

La defensa del ―tercero‖: el Registrador fiscal de una justicia registral. 

Un tercer aspecto estaría en la aplicación acelerada, desmedida y contraproducente de las 

técnicas informáticas, electrónicas, telemáticas o digitales - a las que nosotros hemos 

prestado atención — para transformación de lo que es instrumentación, o absorción de 

una calificación registral que presenta el Registrador de la Propiedad, como defensor o 

fiscal registral. Es decir, preocupado, más que por aquel que llega al Registro, por el 

tercero. No insisto en este aspecto, muy vivo en algunos países, y en otros, con efectos 

negativos, respecto al profesional, y a la propia función.  

  

    

Principio de publicidad registral.  

    

  

La  publicidad  registral  en  cuanto  a  la  contratación  de  inmuebles  o  negociación  de 

derechos reales sobre los mismos, debe ser para los Estados una cuestión básica para 

orientar  su ordenamiento  jurídico,  en cuanto  que  es el  instrumento  formal de  una 

seguridad jurídica preventiva.  

  

    

Sistema registral y realidad jurídica.  
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Cada sistema de publicidad registral debe tener en cuenta las singularidades y propias 

raíces, y no puede ser ajeno a  los rituales, formalismos, o criterios que  tengan un 

basamento real, sean de carácter civil o fiscal-catastral, lo que, aun partiendo de ellos, no 

quiere decir que no se produzcan las aproximaciones doctrinales y programáticas 

convenientes en una sociedad en globalización , ya que ésta también puede operar en las 

directrices sustantivas civiles, o en la conexión catastral o fiscal.  

  

    

La seguridad jurídica preventiva.  

    

  

La publicidad registral, cuando se encuentre ante tipos de realidades o en sociedades que 

tiendan a homologarse, o a acercarse en sus propios ordenamientos jurídicos, cuando se 

produzcan los ordenamientos tendentes a lograr cierta homogeneidad o integración, debe 

de resaltarse el principio de publicidad registral, para la realización de una justicia 

preventiva. Así, en la redacción de una Constitución Europea, este principio de publicidad 

registral, de forma flexible pero creadora, debe establecerse o los propios fines de la 

proyectada Constitución Europea, a nivel de la Unión Europea, ya que con independencia 

de los sistemas –continental, anglosajón, latino, germánico, español — está en sus propias 

raíces el juego de libertad-seguridad.  

  

    

El tercero.  

    

  

La protección anterior no es exclusiva para el titular que negocia y publica su negocio 

jurídico, sino que ha de tenderse a vislumbrar o considera el tercero que todavía no ha 

tenido acceso al Registro de tal manera que desde la propia redacción material del 

asiento,  hasta  sus  efectos  se  contemple  mejor  que  como  ―consumidor‖,  como  tal  

―tercero‖  
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Naturaleza de la función calificadora: el fiscal de la justicia registral.  

    

  

En esa aproximación de sistemas, debe partirse u orientarse a que el acceso al registro 

suponga una documentación pública fehaciente –dentro del margen de cada legislación—, 

y a su vez, una calificación más estricta para tal acceso al público, en tanto en cuanto que 

la formalización documental y la formalización registral sean dos momentos –no 

contrapuestos, sino convergentes — al hecho de los efectos, no sólo inter partes, sino 

respecto de terceros ajenos, e incluso inexistentes. En tal sentido, el papel homologante 

del registrador puede considerarse como un fiscal de la ―justicia registral‖, ya que, vela 

ndo por el cumplimiento de las leyes, al dar publicidad por los asientos registrales, su 

papel trasciende a los asientos mismos.  

  

    

Tracto sucesivo. 

Para el acceso al Registro de la Propiedad, de los actos y negocios jurídicos que afecten a 

inmuebles o derechos reales sobre los mismos, es necesario que previamente conste 

inscrito en dicho registro. Ha de producirse no sólo un estímulo a la inscripción, sino que 

habrá una continuidad que refleje la historicidad de esa propiedad, de tal manera que cada 

asiento  registral,  y en  su  conjunto,  sea  como  ―pequeñas  constituciones  e  

derechos privados‖  

  

    

Ámbito-fuerza de la publicidad.  

    

  

La publicidad registral debe afectar, por razón de los sujetos, no sólo a los particulares, 

sino al propio Estado y entidades de naturaleza pública territorial menor, sin excepciones 

derivadas  de  la  personalidad  jurídica  del  titular  –  público,  privado  o  institucional. 

Asimismo, sin limitaciones –aunque sí con las modalidades urbanísticas o de ordenación 

rústica— respecto a determinados tipos de propiedad, complejos inmobiliarios, de 
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multipropiedad, espacios y superficies comerciales, consorcios urbanísticos, polígonos 

industriales, etc.  

  

    

Límites de la publicidad registral.  

    

  

Los Registros inmobiliarios son públicos, y en tal sentido sus asientos gozan de la 

protección o tutela judicial, y de la presunción de legalidad y de legitimidad, mientras no 

se demuestre lo contrario. Dentro de cada Estado, y partiendo de que la Administración y 

a los tribunales de justicia tienen acceso directo, motivado, respecto a los particulares, ha 

de procurarse que no se desborde la publicidad de información, para no convertir en 

negocio. De otro lado, ha de exigirse que exista un interés conocido y legítimo, siempre 

con identificación y motivación del solicitante. Los datos registrales no desbordarán el 

propio derecho a la intimidad que supone un historial inmobiliario o crediticio, o las leyes 

de protección de datos personales.  

  

    

Instrumentación y coordinación técnica. 

  

  

Los sistemas registrales deben de guardar formas instrumentales, primero, de conexión y 

coordinación con los notariales, que deben ser reforzadas y coordinadas en una actividad 

afectada por la globalización de intereses. Y, segundo, han de usar los medios técnicos 

más propios a su función, evitando que la instrumentación-tecnificación, informatización o 

digitalización, primero sobre los efectos calificatorios, que son la fase de la seguridad 

jurídica registral preventiva, y en el fondo de la Justicia Registral, y la asistencia humano- 

personal asesora del servidor de los Registros de la Propiedad.  

 

ANEXO  
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Los Registros públicos y la certeza en la transmisión de derechos sobre inmuebles.  

  

La transmisión de un derecho .y, en particular, el de propiedad. Requiere su previa 

titularidad por quien lo transmite. Esta condición inicial no representaría ningún problema 

si las personas conociesen en todo momento la situación jurídica de cualquier bien inserto 

en el tráfico; pero vivimos en un mundo en el que la información es limitada y costosa,  

por  lo  general.  Por  ello,  existe  una  incertidumbre  en  los  intercambios  de derechos 

que el derecho privado contribuye a mitigar a través de mecanismos informativos.  

  

    

Cualquiera que sea el tipo de derecho transmitido, las normas jurídicas  persiguen que 

quienes proyectan adquirirlo puedan reconocer con facilidad la legitimidad del título de 

aquellos que pretenden transferirlo. A tal fin, se valen de dos clases de mecanismos .al 

menos en la literatura económica sobre transmisión de la propiedad. Los basados en la 

posesión y los de registro de derechos, cada uno de los cuales resulta adecuado para 

informar sobre la titularidad de diferentes tipos de bienes.  

  

    

La posesión es un instrumento útil para demostrar la propiedad de los bienes muebles, de 

ahí que la entrega de la cosa se configure como un requisito esencial de los negocios que 

la tienen por objeto. El ordenamiento protege el título del adquirente que, además de 

haber llegado a un acuerdo de transmisión, haya obtenido la posesión del bien mediante 

su entrega por el titular previo. Por la vía de asociar posesión y transmisión se logra 

obtener, de un modo simple, información sobre el estado jurídico anterior de una cosa, y, 

al mismo tiempo, producirla para subsecuentes transmisiones.  

  

    

Pero la posesión tiene importantes  límites como  instrumento de  información  sobre 

derechos. En particular, la posesión no es un instrumento adecuado para establecer la 

titularidad de un bien cuando se hace necesario remontarse a momentos lejanos en el 

tiempo, o en aquellos casos en que han tenido lugar sucesivas transmisiones sobre aquel, 

o si el derecho adquirido no implica la posesión de la cosa sobre la que recae.  
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Los registros de información permiten expresar con mayor precisión la situación jurídica 

de un bien material o inmaterial, suministrando una información alternativa a la 

proporcionada por la posesión. Aunque la superioridad de la información registral puede 

predicarse respecto de cualquier derecho, el que, en efecto, rija su transmisión depende 

de que los beneficios superen los costes de su implementación. Precisamente, la 

transmisión de derechos sobre inmuebles, constituye el ejemplo más nítido de ventaja 

neta del sistema de registro.  

  

    

Las especiales características negóciales de los derechos inmobiliarios y de las cosas sobre 

las que recaen hacen que los costes en que se incurre para conseguir la inscripción de los 

derechos inmobiliarios se compensen sobradamente con los beneficios de la inscripción. 

Por lo que a los negocios sobre inmuebles se refiere, ha de notarse que se realizan por un 

valor económico relativamente considerable, de modo que evitar o reducir el riesgo de la 

posible pérdida del derecho adquirido compensa, en la mayoría de los casos, los costes de 

registro22. Respecto a los inmuebles en sí, por su larga vida útil, debe considerarse la 

sucesión en el tiempo de múltiples titulares, y la frecuencia con la que sobre ella recaen 

simultáneamente los derechos de diferentes personas, lo que determina mayor 

probabilidad de que surjan conflictos de titularidad. 

La historia de los negocios para la transmisión de inmuebles es fiel a esta lógica, desde las 

civilizaciones más antiguas se ha asumido los costes de una publicidad registral de estos 

bienes, a cambio de los beneficios derivados de la certeza en su titularidad. Cuenta 

LACRUZ como en la Grecia antigua los actos traslativos y constitutivos de derechos 

reales sobre inmuebles eran grabados sobre placas de mármol que se exponían 

públicamente.  En  algunos  casos,  en especial  los  relacionados  con  la  constitución  de 

garantías reales, su creación se inscribía en piedras o tablas de madera, denominadas 

horoi, que eran colocadas en la propia finca sobre la que se creaba la hipoteca.  
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Todavía más estilizado es el procedimiento empleado en el Egipto de la época ptolemaica, 

donde consta que los documentos acreditativos de la transmisión de fundos, redactados 

por funcionarios, eran inscritos en oficinas públicas o Tamiai. Haciendo prueba de la 

nueva titularidad.  

  

    

Por encima de las dudas que puede suscitar el valor jurídico que tuvieron tales 

mecanismos,  su  función  económica  es  análoga  a  la  que  cumplen  actualmente  los 

modernos registros de la propiedad. Ayer como hoy, con la inscripción de la titularidad 

para las operaciones de menor cuantía económica el coste puede ser demasiado elevado, 

dado que hasta el mecanismo registral más simple implica gastos que no admiten su 

reducción para adecuarse a lo que las partes están dispuestas a invertir en seguridad 

jurídica. Visto de otro modo, si se reduce la inversión por debajo de ese mínimo, la escasa 

calidad del registro le haría perder su valor informativo adicional respecto a la posesión.  

  

Por ejemplo, en la mayoría de los casos la vida útil del suelo es indefinida, sin perjuicio de 

que a lo largo del tiempo su valor patrimonial pueda aumentar o reducirse 

considerablemente, y de que, en algún caso, ciertos fenómenos naturales puedan hacerlo 

desaparecer.  

  

    

El problema del conflicto de derechos.  

    

  

La publicidad de la información contenida en los Registros contribuye a hacer más seguras 

las transmisiones de bienes inmuebles, reduciendo la probabilidad de que se lleven a cabo 

negocios sin un conocimiento exacto de la situación de la finca objeto del derecho 

transmitido. Sin embargo, no existe ningún sistema registral que consiga reflejar plena y 

fielmente, en todos los casos y en todos los momentos, la realidad jurídica de las fincas 

inmatriculados en él. El problema de que dos personas puedan adquirir derechos 

incompatibles sobre un mismo bien inmueble puede plantearse cualquiera que sea el 

sistema de Registro empleado. Puesto que en el mundo real no existe ningún mecanismo 
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que asegure una información perfecta en quienes adquieren derechos sobre inmuebles, 

cualquier ordenamiento jurídico ha de prever soluciones a los conflictos entre quienes 

reclamen para sí su titularidad. Pero escoger la solución adecuada a este problema no es 

fácil. Cuando el Registro no refleja fielmente la cadena de sucesivos titulares de un bien 

hasta el último transmisor, existe la posibilidad de que dos personas reclamen para sí los 

derechos sobre el mismo: aquélla que haya adquirido de quien en el Registro resulte 

legitimado para transmitir, y aquélla otra cuya pretensión jurídica se funda en un título que 

no aparezca en la información registral pero que pueda ser considerado preferente.  

  

    

Ante esta controversia, se plantea el dilema señalado por BAIRD y KRONMAN: o se opta 

por conferir el derecho al titular-registrado o al titular no registrado, pero no hay modo 

de satisfacer plenamente a ambos.  

  

    

Tanto el Registro griego como el egipcio nos parecen fórmulas estilizadas de inscripción 

de la propiedad. Creemos que, en el tránsito desde la legitimación por la posesión hasta 

Registros tan evolucionados, hubieron de existir otras modalidades de prueba registral 

menos complejas y costosas.  

  

    

Aunque, el asunto merece, probablemente, una indagación más penetrante de la que en 

estas páginas podemos dedicarle, no podemos dejar de apuntar a soluciones intermedias 

presentes en el derecho romano y en el germánico. Así, la intervención de los testigos en 

la mancipatio romana no era más que un mecanismo de registro colectivo de la nueva 

titularidad. En esta misma lógica, resulta curiosa la costumbre germánica de incluir entre 

los testigos de los negocios de transmisión a algunos niños, que garantizaban una 

pervivencia más prolongada de la  nueva  titularidad. Los testigos, así empleados, son 

también ―registro‖, en la noción laxa que de él hemos empleado en este  apartado, 

como mecanismo  colectivo  de  producción  de  información  con  vocación  de  

permanencia, aquellos  actuarían  como  registros  vivientes,  utilizando  la  afortunada  
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expresión  de LACRUZ BERDEJO (Lecciones de Derecho Inmobiliario Registral, op.cit., 

pág. 23).  

  

    

En la disyuntiva entre proteger a quien confía en el Registro o al titular no registrado de 

un bien inmueble, el derecho norteamericano y el español han optado por soluciones 

opuestas. En EEUU y a tenor del sistema registral más extendido, cuando existe un error 

en la cadena de títulos inscrita, no se otorga el derecho al último adquirente registrado, 

mientras que en España, en la misma situación, el ordenamiento jurídico concede al 

adquirente registrado una completa protección jurídica de su interés. 

 

4.11 Registró Público De La Propiedad En México. 

 

El Registro Público de la Propiedad es el tema que nos ocupa, para ello he seleccionado 

ciertos puntos referentes al mismo para hacer más fácil el entendimiento de su esencia, y 

así mismo conocer sus funciones básicas.  

  

    

Es importante mencionar los antecedentes que dan origen a esta institución, en una visión 

general, así como la particular de nuestro país, porque en ellos vamos a encontrar que 

tanto ha evolucionado, que diferencias ha habido y que rumbo a tomado esta institución.  

  

Cuando tomamos en cuenta que Aristóteles hacía mención que el Estado se comporta 

como si fuera un organismo o un "ser vivo", rápidamente tomamos la explicación que nos 

da el maestro Fernando Savater en ―Política para  amador‖  al referirnos que el Estado 

es un cuerpo humano, de tal manera que así tiene también cabeza, brazos, y que los 

brazos al ser fundamentales para que un cuerpo humano desarrolle sus actividades, el 

Estado los tiene en forma de instituciones.  

  

    

Miguel Ángel Zamora y Valencia en su libro  ―Contratos  Civiles‖  nos da el  concepto  

de este Registro Público de la Propiedad afirmando que este es una institución del Estado, 
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de esta manera entendemos que como somos parte del Estado el Registro Público de la 

Propiedad está ahí para darnos una utilidad en la sociedad, y es por eso que debemos 

como habitantes de ella, como estudiosos del Derecho, como futuros compradores de un 

bien mueble o inmueble, conocer las funciones que desarrolla y en qué problema nos 

puede ayudar esta institución, que a fin de cuentas es uno de los brazos creado para un 

fin; solucionar problemas en sociedad.  

  

    

Dicho lo anterior, pasemos a la información que nos ofrecen ciertos autores acerca del 

tema que nos ocupa.  

  

Registró Público de la propiedad.  

    

  

La palabra registro significa anotación o inscripción que se realiza sobre alguna cosa.  

También con ello se alude al libro o libros en donde se llevan las anotaciones. Por ultimo 

con  el  término  ―registro‖  se  hace  referencia  a  la  oficina encargada  de  realizar  las 

anotaciones o asientos.  

  

    

Miguel Ángel Zamora y Valencia dice que el Registro Público de la Propiedad  es la 

institución que depende del Poder Ejecutivo, teniendo por objeto dar publicidad a la 

situación jurídica de los bienes inmuebles (por excepción de algunos muebles) y de las 

personas morales civiles; proporcionar seguridad en las transacciones sobre inmuebles y 

conservar la apariencia jurídica de los bienes, en beneficio de la colectividad.  

  

    

Guillermo Colín Sánchez dice que el Registro Público de la Propiedad es una institución 

dependiente del Estado (Poder Ejecutivo). Tiene por objeto proporcionar publicidad a los 

actos jurídicos regulados por el Derecho Civil, cuya forma ha sido realizada por la función 

notarial, con el fin de facilitar el tráfico jurídico a través de un procedimiento legal, cuya 

consecuencia es, en síntesis, la seguridad jurídica.  
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Estamos  de  acuerdo  que  el  Registro Público  de  la  Propiedad  es  una  institución,  la 

dependencia, al menos en nuestra legislación mexicana, es al Poder Ejecutivo, pero es 

importante mencionar que hay otros países en los cuales esta institución no depende 

siempre del Poder Ejecutivo, como por ejemplo Nicaragua que en su página de internet 

encontramos:  

  

    

―Los  Registros Públicos de la Propiedad Inmueble y Mercantil son órganos auxiliares de  

  

Poder Judicial.‖  

    

  

También en Costa Rica el llamado Registro Nacional depende del Poder Judicial y este 

mismo autoriza revisar lo que solicite por internet.  

  

    

Así mismo encontramos otras denominaciones que van más allá del Registro Público de la 

Propiedad, y vamos entendiendo que cada país tiene una institución así, que cumple con 

las características y funciones que en nuestro país cubre el Registro Público de la 

Propiedad.  

  

    

Antecedentes.  

    

  

El antecedente directo de nuestro Derecho actual, ya sea aquí y en diferentes países, se lo 

debemos  al  Derecho  Romano,  por  eso  es  importante  hacer  mención  de  ciertas 

actividades que llevaban a cabo los Romanos en su  sistema jurídico para cubrir la función 

del   tema   que   nos   ocupa.   El   Registro   Público,   no   es   una   institución   jurídica 

contemporánea, sus orígenes remontan al Derecho Germánico; sin embargo, en la Roma 
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antigua, aunque no existió publicidad Registral, fueron creadas instituciones de gran 

importancia, como la mancipatio y la in iure cessio, en las cuales se ha pretendido 

encontrar el antecedente remoto del Registro Público.  

  

    

A continuación mencionaremos cada uno de los puntos en donde se ha encontrado un 

antecedente de esta institución:  

  

Mancipatio: forma contractual, caracterizada por un acentuado formalismo, 

complementado por solemnidades que permitían el perfeccionamiento de la operación, 

para que adquiriera los efectos legales deseados. Aquí las partes que intervenían eran el 

transferente (mancipio dans), el adquirente (mancipio accipiens), un agente público 

(libripens) y cinco testigos (testis classicis).  

  

    

La operación se realizaba estando presentes los sujetos, y quedaba a cargo del agente 

público la observancia del ritual acostumbrado (nuncupatio), de acuerdo con el tipo de 

cosa que era objeto de la enajenación.  

  

    

La in jure cessio era una especie de juicio reivindicatorio, en donde el actor (reindicante) 

comparecía, al igual que el demandado (in jure cedens), frente a un magistrado y como el 

vindicaus confesaba la demanda, el órgano jurisdiccional mencionado pronunciaba 

sentencia, declarando el derecho de propiedad para el demandado o reindicante.  

  

    

Años más tarde, superada la etapa de las legis actiones, cuya característica de formalismo 

acentuado decreció considerablemente, la traditio supero y eclipso a las instituciones a las 

que hicimos referencia.  
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En Alemania se pretendió equiparar las formas adoptadas ante el Thinx con la mancipatio, 

y las observadas ante el Auflassung con la in iure cessio, en donde para la transmisión de 

los inmuebles se observaban formalismos solemnes, en un principio orales y más tarde 

escritos. Primeramente, los actos se inscribían en los archivos judiciales o en los 

municipales y después, en libros especiales.  

  

    

La influencia del Derecho Romano debilito las instituciones germánicas, siendo hasta el 

siglo XVII cuando el antiguo sistema entro nuevamente en vigor, para después alcanzar 

inconstitucionalidad jurídica en el Código Civil Alemán de 1896. 

En España una forma de publicidad registral se ha pretendido justificar en la Robracion, a 

través de la cual, públicamente y observando algunas formalidades y solemnidades se 

transmitían los inmuebles utilizando un documento (Carta o escritura).  

  

  

La robracion fue establecida por los distintos fueros que rigieron la vida jurídica española.  

Se afirma que la Ley Hipotecaria de 1861, es en realidad la que instituyo la publicidad  

  

registral, con el fin de evitar la clandestinidad o el ocultamiento en materia de tráfico 

inmobiliario y los consiguientes perjuicios a terceros adquirentes de buena fe. Esta ley 

estableció normas importantes en el orden registral, y tuvo. A la vez, como fuentes de 

inspiración, hasta cierto punto, el sistema del Acta Torrens, establecido en Australia, y 

algunos principios del Derecho Germánico.  

  

    

Antecedentes del Sistema Registral Mexicano  

    

  

Los antecedentes del actual Registro Público de la Propiedad datan del antiguo derecho 

español en el que destacan los siguientes ordenamientos:  
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La Bula Inter Coetera expedida por el Papa Alejandro VI, por petición de los reyes 

católicos de España, la cual sirvió para poner fin a las disputas entre España y Portugal. 

Posteriormente, con el triunfo de Hernán Cortés, a partir de 1521 adquirieron vigencia 

en el territorio que hoy es México, los siguientes ordenamientos jurídicos españoles: las 

Leyes de Castilla, el Fuero Real, las Siete Partidas, la Recopilación y la Novísima 

Recopilación, ordenamientos en los cuales podemos decir que se encuentran los 

antecedentes de la evolución de nuestro sistema registral.  

  

    

La anterior legislación española metropolitana fue reemplazada o complementada por 

otras disposiciones de carácter colonial; es así como encontramos las Leyes de Reinos de 

las Indias, las Ordenanzas del Villar, las Leyes de Intendentes y la Recopilación de Autos  

Acordados de la Real Audiencia y Sala del Crimen de la Nueva España. 

En años subsecuentes, la instrucción de los Señores Fiscales de Hacienda aplicables a la 

Nueva España, conoció del oficio de hipotecas; esa ley que fue aprobada por la Audiencia 

en septiembre de 1784, distinguió al oficio con calidad de vendible y renunciable en todas 

las ciudades y villas, señalando la diferencia entre un escribano del ayuntamiento y uno de 

hipotecas.  

  

    

Una  vez lograda la independencia de México, el Reglamento Provisional Político del 

Imperio Mexicano de 1822, otorgó vigencia a las leyes, órdenes y reglamentos 

promulgados hasta el 24 de febrero de 1821, siempre y cuando no se opusiesen a aquel; 

así como a las leyes, órdenes y decretos que se expidieren en consecuencia de la lucha de 

independencia.  

  

    

La Ley y Arancel sobre el Oficio de Hipotecas, expedidos el 20 de octubre de 1853, 

regularon la venta del oficio hipotecario y lo señalaron como un oficio vendible y 

enajenable.  
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En 1867, el presidente Benito Juárez expide la Ley Orgánica de Notarios y Actuarios del 

Distrito Federal, siendo esta ley la que sienta las bases de lo que hoy conocemos como:  

Oficio del Registro Público.  

  

    

Un Código Civil importante por ser uno de los más completos en su época fue el del  

Estado  de  Veracruz,  expedido  en  1868,  cuyo  Título  XXI  denominado  Del  Registro 

Público de la Propiedad  estuvo integrado por  los capítulos  siguientes: Disposiciones 

generales, Títulos sujetos a inscripción, De las personas que deben o pueden pedir la 

inscripción, Del modo de hacerse la inscripción, De los efectos de la inscripción, De los 

modos de extinguirse la inscripción, De la anotación preventiva, De las subinscripciones, y 

De la Teneduría del Registro.  

  

    

El Código Civil del Estado de México del año de 1870, por su parte, mantuvo la forma 

anterior y agregó un capítulo más de Disposiciones Transitorias. 

  

En virtud de la ingobernabilidad prevaleciente en la época, el proyecto de Justo Sierra y 

otro proyecto de Ley de Hipotecas y Registro Público preparado por José María Iglesias, 

así como uno más iniciado por una comisión nombrada por el Emperador Maximiliano, no 

pudieron culminar en ordenamientos vigentes. Es decir, que el Distrito Federal careció de 

un código civil, hasta el Código Civil del Distrito Federal y Territorio de Baja California de  

1870, aprobado después de la restauración de la República.  

    

  

Durante la presidencia de Benito Juárez, con fecha 28 de febrero de 1871, el Ministerio 

de Justicia e Instrucción Pública expidió el Reglamento del Título XXIII del Código Civil 

del Distrito Federal y de la California, con ordenanza de instalación de la oficina 

denominada  Registro Público de la  Propiedad. Este Registro dependía  del Ministerio 

mencionado y contemplaba entre otras materias los requisitos para fungir como director 

y las obligaciones del mismo; los títulos sujetos a inscripción; las bases para aquellos 

problemas de duplicidad de títulos y la carencia de los mismos; la calidad de los 
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documentos auténticos; los efectos de la inscripción, de los asientos, así como la fijación 

de reglas de observancia para los registradores; diferenció la propiedad del suelo, edificio 

o plantaciones existentes en el mismo; regulaba la sesión de derechos, la inscripción de 

derechos hereditarios, la rectificación de los actos del registro; la publicidad del registro; 

la consulta de los libros existentes, certificaciones de inscripciones y solicitudes para 

atención, entre otras actividades.  

El Código Civil del Distrito Federal y Territorio de la Baja California del 31 de marzo de  

  

1884, entró en vigor el 1° de junio de ese año y dispuso, en su artículo 3213, que un 

reglamento especial establecería "los derechos y obligaciones de los registradores, así 

como las fórmulas y demás circunstancias con que debe extenderse el registro", dicho 

reglamento nunca fue expedido por lo que se mantuvo en vigor el de 1871. El Código de 

1884 dedicó su título vigésimo tercero a regular el Registro Público de la Propiedad en  

  

cuatro capítulos titulados: Disposiciones generales, De los títulos sujetos a registro, Del 

modo de hacer el registro y De la extinción de las inscripciones. Dispuso además, que 

habría oficinas del Registro Público de la Propiedad en los lugares donde hubiera juzgados 

de primera instancia. 

  

Mediante el decreto del 3 de abril de 1917, Venustiano Carranza introdujo reformas al  

Código Civil en materia registral. En 1921 se expidió un nuevo Reglamento del Registro 

Público de la Propiedad. En 1928 fue redactado un proyecto de Código Civil, mismo que 

una vez aprobado entró en vigor el 1° de octubre de 1932. El 21 de junio de 1940 fue 

expedido un nuevo Reglamento del Registro Público de la Propiedad, redactado por una 

comisión presidida por Don Manuel Borja Soriano. Un nuevo Reglamento del Registro 

Público de la Propiedad para el Distrito Federal fue publicado en el Diario Oficial de la 

Federación el día 15 de diciembre de 1952, pero nunca entró en vigor. En 1973 fue 

reformado el artículo 3018 del Código Civil (actual 3016), regulándose lo que se conoce 

como Aviso Preventivo.  
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Las reformas de 1979 al Código Civil abrogaron todo el título relativo al Registro Público 

de la Propiedad, en virtud de las cuales se estableció el Folio Real en sustitución del 

anacrónico sistema de libros, a fin de conocer en un solo documento la situación de la 

finca,  su  titular,  los  gravámenes  y  las  anotaciones  preventivas,  además  de  haberse 

instituido el folio para los bienes muebles y las personas morales. Estas reformas de 1979 

también se refirieron al depósito de los testamentos ológrafos diferidos del Registro 

Público de la Propiedad al Archivo de Notarías, y al procedimiento de inmatriculación 

administrativa.  

  

El Reglamento del Registro Público de la Propiedad de 1979 entró en vigor el 17 de enero 

de ese mismo año y fue derogado por un nuevo Reglamento el 6 de mayo de 1980. En 

1988  fue  reformado el  Código Civil  en  lo  se  refiere  a  los  requisitos  para que  los  

  

documentos privados sean inscritos en el Registro Público de la Propiedad, así como 

respecto de los avisos preventivos en tratándose de documentos privados y sobre la 

inmatriculación.  

  

    

El actual Reglamento del Registro Público de la Propiedad del 6 de agosto de 1988, consta 

de 118 artículos distribuidos en tres títulos: De las disposiciones generales, Del sistema 

registral y Del procedimiento registral. 

Antecedentes en México prehispánico.  

   

  

El régimen de la tenencia de la tierra en el derecho azteca tuvo un carácter público, y 

dentro de un círculo muy limitado existió una forma de tenencia parecida a lo que 

conocemos como propiedad privada.  

  

    

El  tlacuilo  fue  el  antecesor  del  escribano  cuya  tarea  primordial  consistía  en  dejar 

constancia de todo tipo de acontecimiento dentro de la sociedad azteca, por medio de 

signos ideográficos y pinturas.  
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Durante la etapa de aculturación y colonización  

    

  

el oficio de escribano era específico de los españoles peninsulares, más tarde este oficio 

fue practicado también por los criollos nacidos en la Nueva España. Los rasgos principales 

de la actividad del escribano fedatario eran asentar por medio escrito la fundación de las 

ciudades, la creación de instituciones, los asuntos tratados en los cabildos y todo hecho 

relevante en la vida de la época.  

  

    

La publicidad registral.  

    

  

Cuando hablamos del concepto de Registro Público de la Propiedad, de acuerdo a los 

doctrinarios encontramos que el objeto de esta institución es dar publicidad a la situación 

jurídica de los bienes inmuebles algunos muebles y a las personas morales civiles.  

  

    

La publicidad del registro significa que todas las personas que lo soliciten sin necesidad de 

demostrar un interés jurídico tienen derecho a consultar los asientos que obren en los 

folios y los documentos archivados que se relacionen con las inscripciones, y además, 

tiene derecho a obtener copias certificadas de las inscripciones, o de las constancias que 

figuren en los folios, y a obtener certificaciones de existir o no asientos relativos a los 

bienes que señalen; correlativos a estos derechos, existe la obligación de los encargados 

del registro a permitir las consultas y a expedir las copias y certificados que se les 

soliciten.  

  

    

Para esto citamos el artículo 3001 del Código Civil para el D.F.  
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ARTICULO  3001.-  El  Registro  será  Público.  Los  encargados  del  mismo  tienen  la 

obligación de permitir a las personas que lo soliciten, que se enteren de los asientos que 

obren en los folios del Registro Público  y de  los documentos relacionados con las 

inscripciones que estén archivados. También tienen la obligación de expedir copias 

certificadas de las inscripciones o constancias que  figuren en los folios del Registro 

Público, así como certificaciones de existir o no asientos relativos a los bienes que se 

señalen.  

  

    

La Materia de las Inscripciones.  

    

  

La razón principal del Registro Público es la de dar publicidad a la situación jurídica que 

guarden los inmuebles; sin embargo por la efectividad del sistema, el Código Civil permite 

el registro de bienes muebles y de las personas morales civiles privadas.  

  

    

Bienes inmuebles: todos los bienes inmuebles que consisten en el suelo o las 

construcciones adheridas a él, son susceptibles de inscribirse en el Registro Público, con 

el único requisito que se encuentren ubicados dentro de los límites territoriales de la 

demarcación de la oficina. En el caso del Registro Público de la Propiedad del Distrito 

Federal,  que  se encuentren  en el  indicado  distrito;  existiendo  ya  el  registro de  un 

inmueble, se puede registrar cualquier instrumento por el que se declare, reconozca, 

adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o la posesión del bien, 

o cualquier derecho real sobre el mismo. 

Articulo 3016 Código Civil para el D.F.: Cuando vaya a otorgarse una escritura en la que 

se declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad 

o posesión de bienes raíces, o cualquier derecho real sobre los mismos, o que sin serlo 

sea inscribible, el Notario o autoridad ante quien se haga el otorgamiento, deberá solicitar 

al  Registro  Público  certificado  sobre  la  existencia  o  inexistencia  de  gravámenes  en 

relación con la misma. En dicha solicitud que surtirá efectos de aviso preventivo deberá 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 250 

 

mencionar la operación y finca de que se trate, los nombres de los contratantes y el 

respectivo antecedente registral. El registrador, con esta solicitud y sin cobro de derechos 

por  este  concepto  practicará  inmediatamente  la  nota  de  presentación  en  la  parte 

respectiva del folio correspondiente, nota que tendrá vigencia por un término de 30 días 

naturales a partir de la fecha de presentación de la solicitud.  

  

    

Una vez firmada la escritura que produzca cualquiera de las consecuencias mencionadas 

en el párrafo precedente, el Notario o autoridad ante quien se otorgó dará aviso 

preventivo acerca de la operación de que se trate, al Registro Público dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes y contendrá además de los datos mencionados en el 

párrafo anterior, la fecha de la escritura y la de su firma. El registrador, con el aviso citado 

y sin cobro de derecho alguno practicará de inmediato la nota de presentación 

correspondiente, la cual tendrá una vigencia de noventa días naturales a partir de la fecha 

de presentación de aviso. Si éste se da dentro del término de treinta días a que se contrae 

el párrafo anterior, sus efectos preventivos se retrotraerán a la fecha de presentación de 

la solicitud a que se refiere el mismo párrafo; en caso contrario, sólo surtirá efectos 

desde la fecha en que fue presentado y según el número de entrada que le corresponda.  

  

Si el testimonio respectivo se presentare al Registro Público dentro de cualquiera de los 

términos que señalan los dos párrafos anteriores, su inscripción surtirá efectos contra 

terceros desde la fecha de presentación del aviso y con arreglo a su número de entrada. 

Si el documento se presentare fenecidos los referidos plazos, su registro sólo surtirá 

efectos desde la fecha de presentación.  

  

    

Si el documento en que conste alguna de las operaciones que se mencionan en el párrafo 

primero de este artículo fuere privado, deberá dar el aviso preventivo, con vigencia por 

noventa días, el Notario, o el Juez competente que se haya cerciorado de la autenticidad 

de las firmas y de la voluntad de las partes, en cuyo caso el mencionado aviso surtirá los 

mismos efectos que el dado por los Notarios en el caso de los instrumentos públicos. Si 
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el contrato se ratificara ante el registrador, éste deberá practicar de inmediato el aviso 

preventivo a que este precepto se refiere.  

  

    

Bienes muebles: por lo que se refiere a los bienes muebles, solo son registrables los que 

sean identificables indubitablemente y solo pueden inscribirse los derechos los derechos 

que se originen para su titular de los siguientes actos:  

  

La cláusula resolutoria expresa que se pacte en los contratos de compraventa en bonos, 

en los términos de la fracción II del artículo 2310.  

  

    

La cláusula de reserva de dominio que se pacte en un contrato de compraventa en los 

términos del artículo 2312, y La constitución del derecho real de prenda, respecto de un 

bien que no se entregue al acreedor prendario, sino que se convenga que quede en poder 

de un tercero o del mismo deudor prendario, en los términos del artículo 2859.  

  

    

Las personas morales: por último, también son objeto de registro en los folios de las 

personas morales los instrumentos por los que se constituyan, reformen o disuelvan las 

sociedades y asociaciones civiles y las fundaciones y asociaciones de beneficencia, y los 

que contengan la protocolización de los estatutos de las asociaciones y de las sociedades 

civiles extranjeras y de sus reformas, siempre que hayan satisfecho los requisitos que 

exige la ley, para que puedan ejercer sus actividades en el Distrito Federal.  

  

Los Documentos Registrables y su calificación.  

    

  

Solo son registrables los documentos auténticos, y son de esta clase las escrituras y actas 

notariales en forma señalada; las resoluciones judiciales y los documentos privados que 

tengan la certificación del notario, de un juez o el registrador, en el sentido de haberse 

cerciorado de la autenticidad de las firmas y de la voluntad de las partes. 
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Artículo 3005 del Código Civil para el D.F.: ―Sólo se registrarán:  

    

  

Los testimonios de escrituras o actas notariales u otros documentos auténticos;  

Las resoluciones y providencias judiciales que consten de manera auténtica;  

Los documentos privados que en esta forma fueren válidos con arreglo a la ley, siempre  

  

que al calce de los mismos haya la constancia de que el Notario, el Registrador, el 

Corredor Público o el Juez competente, se cercioraron de la autenticidad de las firmas y 

de la voluntad de las partes. Dicha constancia deberá estar firmada por los mencionados 

fedatarios y llevar impreso el sello respectivo.‖  

  

    

Por otra parte, solo son registrables en el registro de inmuebles: los títulos por los que se 

cree, declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la 

propiedad, la posesión originaria y los demás derechos reales sobre inmuebles, la 

Constitución del patrimonio familiar y los contratos de arrendamiento por un periodo 

mayor a seis años y aquellos en que haya anticipos de rentas por más de tres años. En el 

registro de muebles y en el de personas morales se registraran los títulos que ya 

precisaron en el apartado III.  

  

    

Los registradores deben calificar los documentos que se les presenten para la práctica de 

una inscripción o de una anotación.  

  

    

Artículo 3021.- Código Civil para el D.F.: ―Los Registradores calificarán bajo su 

responsabilidad los documentos que se presenten para la práctica de alguna inscripción o 

anotación; la que suspenderán o denegarán en los casos siguientes:  

  

Cuando el título presentado no sea de los que deben inscribirse o anotarse;  
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Cuando el documento no revista las formas extrínsecas que establezca la Ley; 

Cuando los funcionarios ante quienes se haya otorgado o rectificado el documento, no 

hayan hecho constar la capacidad de los otorgantes o cuando sea notoria la incapacidad 

de éstos;  

  

Cuando el contenido del documento sea contrario a las leyes prohibitivas o de interés 

público;  

  

Cuando haya incompatibilidad entre el texto del documento y los asientos del registro;  

  

Cuando no se individualicen los bienes del deudor sobre los que se constituya un derecho 

real, o cuando no se fije la cantidad máxima que garantice un gravamen en el caso de 

obligaciones de monto indeterminado, salvo los casos previstos en la última parte del 

artículo 3011, cuando se den las bases para determinar el monto de la obligación 

garantizada; y Cuando falte algún otro requisito que deba llenar el documento de acuerdo 

con el Código u otras leyes aplicables. ―  

  

    

Debe tenerse siempre presente que el Registro Público es una institución de servicio, no 

de ejercicio de poder ni recaudadora de contribuciones.  

  

    

El Registro Público de la Propiedad puede llegar a convertirse en un gran centro de 

información y datos, que sirva tanto a las autoridades como a los particulares, para tomar 

decisiones  fundadas  en  documentos  e  información  confiables.  Por  lo  tanto,  debe 

orientarse  la tendencia de  la  calificación  a    conseguir  el  mayor  número  posible  de 

inscripciones y no el de disuadir a los interesados a lograr una inscripción por actitudes 

despóticas, intransigentes o arbitrarias. Hay que  tener en cuenta  que el registro es 

potestativo  y  que,  en  términos  generales  y  con  las  excepciones  que  después  se 

mencionan, solo produce efectos declarativos y que por lo tanto una actitud intransigente 

del registrador puede ahuyentar a los particulares.  
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La facultad de calificación del registrador debe ejercitarse en forma sensata y equilibrada y 

procurar, si existe algún error o falta, que estos se corrijan en forma económica y ágil, ya 

que por regla general, siempre causara un daño mayor la denegación de una inscripción, 

que un registro imperfecto, si se toma en consideración, además, que tal inscripción no 

convalida los actos nulos o irregulares. 

  

  

La Función Registral.  

    

  

La actividad registral es eminentemente técnica y, por ende, deben satisfacerse varios 

requisitos para que el resultado y efectos sean confiables La rogación del servicio: el 

registrador no puede o no debe efectuar   ninguna inscripción ni anotación en forma 

oficiosa, sino que su actuación debe ser rogada. Tiene derecho a solicitar el asiento la 

persona  que  demuestre  un  interés  legítimo  y  el  notario  que  haya  autorizado  el 

instrumento de que se trate.  

  

    

Articulo 3018 Código Civil D.F.: ―La inscripción o anotación de los títulos en el Registro  

Público pueden pedirse por quien tenga interés legítimo en el derecho  que se va a 

inscribir o anotar, o por el Notario que haya autorizado la escritura de que se trate.  

  

    

Hecho el registro, serán devueltos los documentos al que los presentó, con nota de  

  

quedar registrados en tal fecha y bajo tal número.‖  

    

  

La necesidad del antecedente. Para que pueda efectuarse un asiento valido, debe existir 

previamente en el registro, una inscripción o anotación que valla a alterar el documento a 
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registrar y que confiera derechos a la persona que haya otorgado el nuevo documento o a 

la que vaya a resultar perjudicada por el mismo asiento, con la única excepción de que se 

trate de una inscripción de matriculación original.  

  

    

Las anotaciones preventivas: son los asientos que preceden o que es necesario anotar 

previamente, a una inscripción. La anotación preventiva más importante es la que asienta 

el registrador cuando el notario o quien haga sus veces, da aviso al registro de haberse 

firmado una escritura o título registrable en los términos del apartado IV, y conforme a lo 

dispuesto en el artículo 3016. 

Artículo 3016 Código Civil D.F.: ―Cuando vaya a otorgarse  una escritura  en la  que se 

declare, reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad o 

posesión de bienes raíces, o cualquier derecho real sobre los mismos, o que sin serlo sea 

inscribible, el Notario o autoridad ante quien se haga el otorgamiento, deberá solicitar al 

Registro Público certificado sobre la existencia o inexistencia de gravámenes en relación 

con la misma. En dicha solicitud que surtirá efectos de aviso preventivo deberá mencionar 

la operación y finca de que se trate, los nombres de los contratantes y el respectivo 

antecedente registral. El registrador, con esta solicitud y sin cobro de derechos por este 

concepto practicará inmediatamente la nota de presentación en la parte respectiva del 

folio correspondiente, nota que tendrá vigencia por un término de 30 días naturales a 

partir de la fecha de presentación de la solicitud.  

  

    

Una vez firmada la escritura que produzca cualquiera de las consecuencias mencionadas 

en el párrafo precedente, el Notario o autoridad ante quien se otorgó dará aviso 

preventivo acerca de la operación de que se trate, al Registro Público dentro de las 

cuarenta y ocho horas siguientes y contendrá además de los datos mencionados en el 

párrafo anterior, la fecha de la escritura y la de su firma. El registrador, con el aviso citado 

y sin cobro de derecho alguno practicará de inmediato la nota de presentación 

correspondiente, la cual tendrá una vigencia de noventa días naturales a partir de la fecha 

de presentación de aviso. Si éste se da dentro del término de treinta días a que se contrae 

el párrafo anterior, sus efectos preventivos se retrotraerán a la fecha de presentación de 
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la solicitud a que se refiere el mismo párrafo; en caso contrario, sólo surtirá efectos 

desde la fecha en que fue presentado y según el número de entrada que le corresponda.  

  

    

Si el testimonio respectivo se presentare al Registro Público dentro de cualquiera de los 

términos que señalan los dos párrafos anteriores, su inscripción surtirá efectos contra 

terceros desde la fecha de presentación del aviso y con arreglo a su número de entrada. 

Si el documento se presentare fenecidos los referidos plazos, su registro sólo surtirá 

efectos desde la fecha de presentación.  

  

    

Si el documento en que conste alguna de las operaciones que se mencionan en el párrafo 

primero de este artículo fuere privado, deberá dar el aviso preventivo, con vigencia por 

noventa días, el Notario, o el Juez competente que se haya cerciorado de la autenticidad 

de las firmas y de la voluntad de las partes, en cuyo caso el mencionado aviso surtirá los 

mismos efectos que el dado por los Notarios en el caso de los instrumentos públicos. Si 

el contrato se ratificara ante el registrador, éste deberá practicar de inmediato el aviso 

preventivo a que este precepto  se refiere.‖  

  

    

También se anotaran preventivamente, las demandas relacionadas con la propiedad u 

otros derechos reales sobre inmuebles; las actas de embargo sobre inmuebles, los títulos 

presentados cuya inscripción haya sido denegada o suspendida por el registrador; las 

fianzas  legales  y  judiciales  en  los  términos  del  artículo  2852  y  los  decretos  de 

expropiación o de ocupación y declaración de limitación de dominio de bienes inmuebles.  

  

Articulo 3043 Código Civil D.F.: ―Se anotarán previamente en el Registro Público:  

    

  

Las demandas relativas a la propiedad de bienes inmuebles o a la constitución, declaración, 

modificación o extinción de cualquier derecho real sobre aquéllos; El mandamiento y el 

acta  de embargo, que se  haya  hecho efectivo en bienes inmuebles del deudor;  Las 
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demandas promovidas para exigir el cumplimiento de contratos preparatorios o para dar 

forma legal al acto o contrato concertado, cuando tenga por objeto inmuebles o derechos 

reales sobre los mismos; Las providencias judiciales que ordenen el secuestro o prohíban 

la enajenación de bienes inmuebles o derechos reales; Los títulos presentados al Registro  

Público y cuya inscripción haya sido denegada o suspendida por el registrador;  

  

    

Las fianzas legales o judiciales, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2852.  

    

  

• El decreto de expropiación y de ocupación temporal y declaración de limitación de 

dominio, de bienes inmuebles;  

• Las  resoluciones  judiciales  en  materia de  amparo  que  ordenen  la  suspensión 

provisional o definitiva, en relación con bienes inscritos en el Registro Público; y  

• Cualquier otro título que sea a notable, de acuerdo con este Código u otras  

  

Leyes. ―  

  

• Las inscripciones: Son los asientos definitivos que se incorporan al folio en el 

registro, tanto respecto de inmuebles, como de muebles y de personas morales.  

  

• Los asientos de inscripción respecto de inmuebles deberán expresar con toda 

precisión:  

• El nombre y demás señas o atributos del titular del derecho.  

  

    

• La descripción del inmueble.  

  

    

• La naturaleza, extensión y demás características del derecho que se trate;  
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• El valor de los bienes o derechos;  

  

    

• La naturaleza o calificación del hecho o acto jurídico que origina la inscripción;  

  

• La fecha del título, su número si lo tiene y el nombre del funcionario o notario que 

lo haya autorizado, y  

• La fecha en que se practique la firma del registrador.  

  

    

Articulo  3061  Código  Civil  D.F.:  ―Los  asientos  de  inscripción  deberán  expresar  

las  

  

circunstancias siguientes:  

    

  

• La naturaleza, situación y linderos de los inmuebles objeto de la inscripción o a los 

cuales afecte el derecho que debe inscribirse; su medida superficial, nombre y número si 

constare en el título; así como las referencias al registro anterior y las catastrales que 

prevenga el reglamento;  

  

   

• La naturaleza, extensión y condiciones del derecho de que se trate;  

  

    

• El valor de los bienes o derechos a que se refieren las fracciones anteriores, 

cuando conforme a la ley deban expresarse en el título;  

  

   

• Tratándose de hipotecas, la obligación garantizada; la época en que podrá exigirse 



 

  

UNIVERSIDAD DEL SURESTE 259 

 

su cumplimiento; el importe de ella o la cantidad máxima asegurada cuando se trate de 

obligaciones de monto indeterminado; y los réditos, si se causaren, y la fecha desde que 

deba correr;  

• Los nombres de las personas físicas o morales a cuyo favor se haga la inscripción y  

  

de aquellas de quienes procedan inmediatamente los bienes. Cuando el título exprese 

nacionalidad, lugar de origen, edad, estado civil, ocupación y domicilio de los interesados, 

se hará mención de esos datos en la inscripción;  

• La naturaleza del hecho o negocio jurídico;  

   La fecha del título, número si lo tuviere, y el funcionario que lo haya autorizado.‖  

  

    

Los asientos de inscripción respecto de muebles y de personas morales civiles contendrán 

los requisitos que se señalan en los artículos 3070 y 3072. Por lo que se refiere a los 

bienes  muebles,  con  los  ajustes  necesarios  a  esta  clase  de  bienes,  las  inscripciones 

deberán contener los mismos datos que las inscripciones de inmuebles; y respecto de las 

personas morales: el nombre de los otorgantes y de la persona moral y además, respecto 

de esta, su objeto, duración, domicilio y capital si lo tuviere, la manera de distribuirse las 

utilidades y en su caso las perdidas y el nombre de los administradores.  

  

    

Las anotaciones en rectificación: la rectificación de una inscripción o de una anotación 

puede hacerse por causa de error material o de concepto y solo procede cuando exista 

una discrepancia entre el título y el asiento.  

  

    

El error es material cuando no altera sustancialmente el contenido del asiento; por 

ejemplo: cuando se escriban unas palabras por otras o se equivocan los nombres propios 

o cantidades.  
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El error es de concepto, cuando existan discrepancias de fondo y se altere o varíe el 

sentido del asiento; por ejemplo: cuando el registrador se hubiere formado un juicio 

equivocado o se haya hecho una calificación errónea del contrato o acto inscrito. 

El error material se rectifica con la simple presentación del título. El error de concepto 

solo  puede  rectificarse  con  el  consentimiento  unánime  de  los  interesados  o  por 

resolución judicial.  

  

    

Efectos del registro.  

    

  

Si  los  asientos  del  registro  se  clasifican  en  inscripciones  y  anotaciones,  es  porque 

producen efectos diversos, además de tener una mecánica también diferente.  

  

    

Se trataran primero los efectos de las inscripciones y después de las anotaciones.  

  

  

De las inscripciones. Las inscripciones pueden referirse, como ya se anotó, a bienes 

inmuebles, a muebles y a personas morales. En términos generales todas las inscripciones 

en el Registro Público solo tienen efectos declarativos.  

  

    

Artículo 3008 Código Civil Distrito Federal: La inscripción de los actos o contratos en el  

  

Registro Público tiene efectos declarativos.  

    

  

Respecto de inmuebles. La regla general es que los efectos de estas inscripciones solo 

tienen  efectos  declarativos.  Tratándose  de  hipotecas  y  prendas,  mientras  no  estén 

inscritas en el Registro Público de la Propiedad, no pueden producir efectos contra 

terceros, y siendo una característica de todos los derechos reales el ser oponibles a 
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cualquier persona, para que se genere el derecho real tanto de la hipoteca, como de la 

prenda, cuando la cosa quede en poder del deudor, o de un tercero, debe inscribirse en 

el registro; por lo que esta inscripción producirá efectos constitutivos y no solamente 

declarativos.  

  

    

Articulo 3011 Código Civil D.F.: Los derechos reales y en general cualquier gravamen o 

limitación de los mismos o del dominio, para que surtan efectos contra tercero, deberán 

constar  en  el  folio  de  la  finca  sobre  que  recaigan,  en  la  forma  que  determine  el 

Reglamento. Lo dispuesto en este artículo se aplicará a los inmuebles que, en su caso, 

comprendan: La hipoteca industrial prevista por la Ley de Instituciones de Crédito y la 

Ley General de Organizaciones y  Actividades Auxiliares del Crédito; la hipoteca sobre 

los sistemas de las empresas, a que se refiere la Ley de Vías Generales de Comunicación; 

y los casos similares previstos en otras leyes.  

  

    

Respecto de muebles. Las inscripciones que se practiquen en relación con los bienes 

muebles, solo producen los efectos precisados en los artículos 2310 frac. II y 2312 ya 

comentados en relación con la cláusula resolutoria expresa contenida en los contratos de 

compraventa de este tipo.  

  

    

Respecto de personas morales. La inscripción de las personas morales se hace para que 

puedan producir efectos contra terceros, en los términos de los artículos 2673 y 2694.  

  

De las anotaciones preventivas. Las anotaciones preventivas, en términos generales, 

producen el efecto de guardar la prelación registral a favor de su titular, mientras se 

efectúa la inscripción definitiva, como se establece en el art. 3016 antes transcrito. La 

anotación preventiva relacionada con la fianza produce el efecto de presumir fraudulenta 

la enajenación del bien al que se refiere la misma, si de ella resulta la insolvencia del fiador.  
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ARTICULO 2,854.- Si el fiador enajena o grava los bienes raíces cuyas inscripciones de 

propiedad están anotadas conforme a lo dispuesto en el artículo 2,852, y de la operación 

resulta la insolvencia del fiador, aquélla se presumirá fraudulenta.  

  

Los asientos de cancelación.  

    

  

Los asientos de cancelación son las anotaciones que originan la extinción de la inscripción 

o de otra anotación y presumen extinguido el derecho a que el asiento se refería.  

  

Articulo  3036  Código  Civil  D.F.:  ―Cancelado  un  asiento,  se  presume  extinguido  

el  

  

derecho a que dicho asiento se refiere.‖ 

Las anotaciones preventivas. Estas pueden extinguirse ―por cancelación, por caducidad o 

por convertirse en inscripciones‖  

  

    

Artículo  3029  Código  Civil  D.F.:  Las  anotaciones  preventivas  se  extinguen  por 

cancelación, por caducidad o por su conversión en inscripción.  

  

    

Las  inscripciones: Las  inscripciones solo  se  extinguen  ―por  su  cancelación o  por  el 

registro de la transmisión de dominio o derecho real inscrito a favor de otra persona‖  

  

Artículo 3028 Código Civil D.F.: Las inscripciones no se extinguen en cuanto a tercero 

sino por su cancelación o por el registro de la transmisión del dominio o derecho real 

inscrito a favor de otra persona.  

  

    

La   cancelación  de   las  inscripciones   y  de   las   anotaciones   puede   hacerse   ―por 

consentimiento de las partes a cuyo favor estén hechas o por orden judicial‖  
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Artículo 3030 Código Civil D.F.: Las inscripciones y anotaciones pueden cancelarse por 

consentimiento de las personas a cuyo favor estén hechas o por orden judicial. Podrán no 

obstante ser canceladas a petición de parte, sin dichos requisitos, cuando el derecho 

inscrito o anotado quede extinguido por disposición de la Ley o por causas que resulten 

del título en cuya virtud se practicó la inscripción o anotación, debido a hecho que no 

requiera la intervención de la voluntad.  

  

  

El consentimiento de las partes, para tales efectos, debe constar en escritura pública.  

Artículo 3031 Código Civil D.F.: Para que el asiento pueda cancelarse por consentimiento  

  

de las partes, éste deberá constar en escritura pública.  

    

  

Cancelaciones totales o parciales. La cancelación de las inscripciones y de las anotaciones 

puede ser total o parcial, dependiendo de que solo se reduzca el bien o derecho de 

asiento, o de que llegue a extinguirse por completo; o cuando se declare la nulidad del 

título inscrito o del asiento, o sea enajenado el bien, mediante el procedimiento mal  

  

llamado de ―venta judicial‖, en los términos del artículo 2325.  

    

  

Articulo 2325 Código Civil D.F.: Por regla general las ventas judiciales se harán en 

moneda efectiva y al contado, y cuando la cosa fuere inmueble pasará al comprador libre 

de todo gravamen, a menos de estipulación expresa en contrario, a cuyo efecto el juez 

mandará hacer la cancelación o cancelaciones respectivas, en los términos que disponga el 

Código de Procedimientos Civiles.  

  

    

Registró Público de la Propiedad y de Comercio del D.F.  
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El Registro Público de la Propiedad y de Comercio del DF, se encuentra  ubicado en Av. 

Manuel Villalongín N° 15, Col. Cuauhtémoc, a un costado del Monumento a la Madre y a 

una calle del cruce de las avenidas Reforma e Insurgentes. En esta Unidad Administrativa 

se encuentra la información de los inmuebles ubicados en el Distrito Federal, siempre y 

cuando no sean de  propiedad federal, ejidal o comunal; y tratándose de las sociedades y 

asociaciones con domicilio social en esta Ciudad.  

  

    

• Leyes, Códigos y Reglamentos  

  

    

• Código civil para el Distrito Federal  

  

    

• Código Financiero para el Distrito Federal  

  

    

• Reglamento del registro público de la Propiedad del Distrito Federal  

  

    

• Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal  

  

    

• Reglamento interior de la administración Pública del Distrito Federal Estructura. 

  

• Trámites y servicios.  

  

    

• Trámites  
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• Certificado de Existencia o Inexistencia de Gravámenes  

  

    

• Certificado de Inscripción de los Asientos Registrales en libro ó folio  

  

    

• Certificado de No Inscripción  

• Certificado de adquisición o Enajenación de Bienes Inmuebles (No Propiedad)  

Consulta de Datos Registrales mediante la Expedición de Copias Simples de Folio Real,  

  

Folio Mercantil, Folio Real de Personas Morales, Folio Real de Bienes Muebles, 

Antecedentes de Libro y Microfichas Expedición de Copias Certificadas de los asientos 

registrales de Libro o Folio Inscripción de Actos y Hechos Jurídicos (Consultar Anexo 

"A").  

  

• Rectificación de asientos registrales en Libro o en Folio  

  

• Recurso de Inconformidad  

  

• Reposición de antecedentes registrales en Libro o en Folio Servicios  

  

• Búsquedas de Antecedentes Registrales por Índices de Libro  

  

• Búsquedas de Antecedentes Registrales por Pantalla 

• Búsqueda Oficial de Antecedentes Registrales  

  

• Comunicado de Conclusión de Asiento  

  

• Asesoría e Información Telefónica  

   

El Registro Público de la Propiedad es una institución dependiente del Poder Ejecutivo en 

nuestro sistema jurídico mexicano, tiene como objetivo dar publicidad a la situación 
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jurídica de bienes inmuebles, algunos muebles y personas morales civiles, con el fin de 

facilitar el trafico jurídico a través de un procedimiento legal, con el fin de dar seguridad 

jurídica en beneficio de la colectividad.  

  

En nuestro país es dependiente del Poder Ejecutivo, pero en otros países como Nicaragua 

es dependiente del Poder Judicial, lo cual quiere decir que es diferente su dependencia de 

acuerdo al país que se trate.  

  

El Derecho Romano ha sentado las bases del derecho actual, es muy importante hacer 

referencia  a  él,  ya  que  se  llevaban  a  cabo  ciertas  actividades  que  los  doctrinarios 

consideran antecedente del Registro Público de la Propiedad.  

  

En  otros  países  como  España  y  Alemania  también  encontramos  antecedentes,  en  

Alemania q están y fueron sustituidas por el Derecho Romano y en España con la Ley 

Hipotecaria y las Robraciones.  

  

    

En el Derecho Prehispánico encontramos los antecedentes de un sistema de tenencia de 

tierra que funciona como la propiedad privada ahora. 

En México se han dado cambios en esta institución y está regulada en el código civil desde 

el artículo 2999.  

  

    

Como razón principal del Registro Público de Propiedad, que es dar publicidad, todas las 

personas que lo soliciten aunque no tengan interés jurídico, tienen derecho a consultar 

los asientos que obren en los folios y los documentos archivados que relaciones con las 

inscripciones, así como obtener copias certificadas o de las constancias que figuren los 

folios, es obligación de los encargados permitir consultas y expedir copias si es que se las 

solicitan.  

  

Da publicidad de la situación jurídica de:  
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• bienes inmuebles  

  

• bienes muebles  

 

• Personas morales.  

  

Los documentos registrables son auténticos como:  

    

• escrituras y actas notariales  

 

• las resoluciones judiciales  

  

• documentos privados que tengan certificación de notario.  

  

Son registrables en el registro de inmuebles: los títulos por los que se cree, declare, 

reconozca, adquiera, transmita, modifique, limite, grave o extinga la propiedad, la posesión 

originaria y los demás derechos reales sobre inmuebles, la Constitución del patrimonio 

familiar y los contratos de arrendamiento por un periodo mayor a seis años y aquellos en 

que haya anticipos de rentas por mas de tres años. En el registro de muebles y en el de 

personas morales se registraran los títulos que ya precisaron en el apartado III.  

  

La actividad registral, para llevarse a cabo debe satisfacer ciertos requisitos, para que el 

resultado y efectos sean confiables.  

  

• La rogación del Servicio  

  

• La necesidad del antecedente  

  

• Las anotaciones preventivas  

    

• Las inscripciones  
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• Las anotaciones de rectificación  

 

Los asientos del Registro se clasifican en inscripciones y anotaciones y cada uno con sus 

respectivos  efectos. -Inscripciones:  

  

• Respecto de muebles  

  

• Respecto de inmuebles  

  

• Respecto de personas morales  

 

-Anotaciones preventivas.  

    

  

Los asientos de cancelas son anotaciones que dan origen a la extinción de la inscripción o 

de otra anotación y presumen extinguido el derechop a que el asiento se refería.  

  

• Anotaciones preventivas  

  

• Inscripciones  

  

• cancelaciones totales o parciales.  

 

El Registro Público de la Propiedad y Comercio ubicado en el D.F. se rige por los 

siguientes:  

    

  

Código civil para el Distrito Federal Código Financiero para el Distrito Federal  

  

Reglamento del registro público de la Propiedad del Distrito Federal Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Distrito Federal Reglamento interior de la administración 

Pública del Distrito Federal El Registro Público de la Propiedad es una Institución, creada 
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por el Estado para brindar seguridad jurídica respecto de bienes muebles, inmuebles, y 

personas morales, es una institución de servicio, y sus funciones están dentro de las 

normas de nuestro ordenamiento jurídico, y es importante saber del ya que alguna vez 

realizaremos un acto jurídico, o estaremos en la posibilidad de representar al alguien y es 

ahí donde vamos a echar mano de esta institución. 

 

 

  

    

 

 

 

  

 

 

 

 


