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INTRODUCCION 

Tuve gran inquietud li!n hacli!r 11st11 trabajo d11sde 111 
momento en que d11scubri lo importantli! d11 la función notarial 
en la sociedad, ya que gracias a la pr~ctica que r11alizo 11n 
mi fuente de trabajo, o sea una notaria, e ido valorando 
poco a poco la val !osa intervención del Notario, para dar 
cump! !miento a los fines generales del diaroicho, los cualois 
tutela por lo que hare las siguientes consideraciones. 

El notario contribuye de manera primordial y descisiva 
a que se realice la justicia en la vida diaria, como una 
idea cointral de coexistencia. El arte notarial prli!cede a Ja 
ciencia del d<:recho notarial. A la sombra de los estudios 
jurídicos en la Universidad de Bolonia <Italia> nace en Rl 
siglo XII el arte de la notaria, pronto s11 advi11rte que li!l 
oficio requiere del conocimiento de las reglas. Todo artia se 
fundam11nta tarde o temprano en una ciencia, 111 artia de 
redactar autenticamente los negocios legitlmos de los 
hombres nos lleva a la ci11ncia del derecho notarial. 

El notario responde a una realidad secular de honda 
raigambre en el pueblo, la sociedad le da vida como un 
elemointo proteccionista consistente en autenticar realidadois 
moidiant11 una función que le lis propia e inherente: La fe 
p\lblica. 

Toda la obra del Notariado esta marcada por el 
principio fundamental d11 confianza y credibilidad qu11 
aunados a la verdad y la justicia imprimen a las relaciones 
Jurídicas el sello definitivo de autlinticidad y 111galidad. 



Nos han preguntado ¿ Que es el Notariado ? por lo que 
podemos decir como respuesta que se encuentra dentro de un 
contexto social. jurídico y moral convirtiendose en tarea 
imltil el que pretendamos hallar otra explicación para una 
institución cuya estructura y ra=ón de ser se ha basado a lo 
largo de los siglos en satisfacer apremiantes necesidades 
sociales y espiriturales del hombre en sociedad. 

Es una función social por naturaleza ya que el notario 
descubre su ra=ón de ser en la interacción de su quehacer, 
su motivación la conforma el fín social perseguido, por ello 
resulta insuficiente conocer sus normas sino conocemos la 
realidad social que la sustenta. 

El notario garanti=a la moralidad y legalidad de los 
finas, encaminando a las partes desde el principio, mediante 
una tarea de asesoramiento y consejo, evitando la contienda 
por medio de su función conciliadora y por fin, logrando la 
m4xima adecuación de la voluntad a los valores y normas del 
ordenamiento Jurídico. 

El notariado es una función social por excelencia, más 
qua ninguna otra profesión, ya que ha sabido mantener el 
derecho da propiedad en un orden de libertad y justicia, que 
ha permitido en toda la historia, brindar la suficilmte 
seguridad, en una materia trascendantal cuya suerte está 
íntimamente ligada a la paz entre los hombres. 

Los cambios sociales en el tiempo no han hecho sino 
reafirmar la razón del ser del notariado, m4s alln hoy, en 
que la idea del cambio parecería ser caractística 
determinante en la sociedad. El notariado, esta íntimamante 
ligado al progreso y a la intercomunicación de los hombres, 
ya que ha ofrecido una perspectiva de solución constante, 



contribuyendo al equilibrio, a la solidaridad y a la paz 
social. Es una realidad histórica, concreta, concecuencia de 

una necesidad social, tanto en el tiempo como en el espacio 
porque en el fondo recordando lo que d12cia carnelutty la 
figura del notario es una, no obstante la vari12clad de los 
distintos ordenamientos. 

~as n12cesidades sociales, cuando son concecuencia de la 
1 ibertad social y dignidad de los hombres, se convierten a 
travez de las generaciones en autenticas exigencias, 
adquiriendo el poder de lo necesario. 

El rol! del notario encontramos su origen en la misma 
naturaleza de las cosas de la voluntad de las gentes, no es 
por concecuencia atribuible a la circunstancia de que el 
estado se halla visto aceptado a tenerlo que aceptar y 
reconocer por exigencias de orden público, fomentando e 
impulsando su actividad, creadora de progreso social y 
económico. 

En el curso de mi trabajo el cual lo divido en cuatro 
capitules, los cuales considero que el fundamento de los 
mismos ti12nen como característica principal, el asp12cto 
social de la función notarial. por lo qu12 se d12sglosar.!n a 
lo largo de la tesís para la mejor COll)Presión di;¡ sus 
funciones y los fundamentos axológicos en los que si;¡ 
proy12cta esta actividad tan importante en el mundo actual. 
lo que 12spero que mi manera y forma de expresión sea 
entendible Para los estudiosos del tema. 



CAPITULO PRIMERO.- LA FUNCION NOTARIAL EN GENERAL 

A> LAS CAUSAS PRIMERAS DE LA FUNCION NOTARIAL, 

Para comprender mejor el tema que vamos a 
iniciar considero que es necesario aislar una actividad que el 
notario realice como propia y característica, pero que además 
le v•mga como ineludible para los fines que la existencia de 
la institución del notariado persigue y al mismo tiempo que es 
razón de su estructura y de su régimen orgánico. La actividad 
funcional del notario adquiere individualidad y definido 
perfi 1 como consecucmcia de una adaptación de los medios a la 
necesidad de cumplir con los objetivos sociales, que la 
comunidad reclama. 

consideramos que en la organización Jurídica 
de la sociedad, la función notarial debe considerarse anterior 
al mismo notariado, ya que la función notarial en el proceso 
de su propia evolución ha originado la creación del notariado 
y por vía de adaptación ha determinado su estructura actual. 
15ta idea nos expl lea las trasformaciones de la organización 
notarial, ya que ésta va adaptandose a las exig1mcias 
din4micas y actuales de su función, ante los constantes 
reclamos de las necesidades sociales. La función notarial 
entcmdida como conjunto de actividades orientadas a un fin 
comlln y constantemente enriquecida por las transformaciones 
sociales y técnicas actua de tal manera que va atrayendo, 
11lementos de su mismo signo; los cuales se encuentran en la 
organización social, los atrae y los incorpora adaptandolos a 



su5 propios fines. 
Por lo que el tratadi5ta Reyes Pena afirma que el papel del 
notario de simple autenticador, a pa5ado a la función de 
precidir, convirtiendose en un verdadero policía jurídico CI> 
ya que interviene en el desenvolvimiento de las transaccione5, 
de5de el asesoramiento previo a 105 otorgantes, hasta la 
declaración de voluntad y hasta la comprobación por escrito 
de la misma. 

para lograr 
refierese al 

El quehacer propio del 
fines jurídicos, su 
ámbito jurídico de 

notario es desarrollado 
actividad precautoria 

la vida social. Los 
particulares llevan con el notario una relación económica o 
moral, pero el notario la considera profesionalmente en su 
dim;msión jurídica como problema de derecho y, de5de este 
punto de vista presta su atención cautelar. 

Al respecto el tratadista González Palomino 
nos dice "que ninglln profesional reduce su vida al estricto y 
solo ejercicio de su profesión y que el profesional no puede 
ni siquiera cumplir bien sus cometidos t!picos si se limita a 
un mero Y literal cumplimiento deshumanizado, por lo que un 
consuelo o una reprensión oportuna hacen de "cualquier médico, 
un médico mas eficiente; un consejo no pedido o un 
apercibimiento a tiempo hace mejor ejercida la profesión de 
abogado aunque no mas agradecida", <2> 

As! también el notario está ligado a la vida 
!ntima de los particulares, en tal medida es la 5uya una 
profesión de confianza que se le consulta constantemente de 



problemas familiares, econOmicos y morales aj•rnos al plano 
estrictamente Jurídico, por lo que sus palabras, sus consejos, 
y asesoramientos deben considerarse parte esencial de su 
vocaciOn humana y social, del notariado, ya que contribuye con 
su orientaciOn y consejos fuera de la técnica jurídica 
estricta, para aplicar en la sociedad, las causas primeras del 
derecho , como son el bien com\ln, la Justicia y la seguridad 
Jurídica. V es que la funciOn notarial es primordialmente 
humana, por lo tanto ética, por lo que el notario con su 
asesoramiento coadyuva a la realizaciOn del bien colectivo en 
la vida comunitaria, 

Ahora anal izarémos la función notarial desde 
el punto de vista precautorio y as! se observa que el abogado 
defiende a sus el tentes, el médico los as is te, pero en el 
lenguaje jurídico no usamos un lenguaje que tradusca de manera 
propia la unión que realiza el notario para con las personas 
que recurren a él. Por lo com\ln se dice que el notario atiende 
los asuntos de sus el !entes, sin embargo considero que esta 
acción tiene otro sentido aJeno a nuestro tema es más 
frecuente y más adecuado hablar de asistencia notarial: no 
obstanta por poco que meditemos, será necesario admitir que 
ning\ln verbo castellano mas propiamente apicable al caso, que 
"CAUTELAR". C3> En verdad el notario, en el ejercicio regular 
de su función no hace otra cosa que eso; adelantarse a 
prevenir los riesgos que la incertidumbre Jurídica pudiera 
acarrear a sus clientes y con ello contribuye a la realización 
de la seguridad jurídica dentro de la sociedad: es por ello 
que en ese sentido consideramos qua el notario p\lblico 
contribuye con su actuación a la realización de los primeros 
principios del derecho en la comunidad. 



t.a función notarial e5 por naturaleza y de 
modo cabal PRUDENCIA, tal y como la entendía Platón, como una 
virtud ética social. precisamente por el 5entido caut11lar 
precautorio que domina toda5 5us mani fe5taciones. El ma115tro 
"GONZAl...EZ PAL.OMINO "lo ha llamado jurisprudencia caut11lar 
puesto qu11 cautela la actividad de los particulare5 cumplidas 
por éstos, regulada expont.!neamente sin coacción". <4 > 

t.a sociedad jurídicamente organizada combat11 
el fenómeno de la incertidumbre posterior a su aparición, pero 
también se previene contra ella en el plano de la realización 
expont.!nea y pacifica del derecho; que es donde puede germinar 
inadvertidamente. 

vemos que también la función notarial tien11 111 
car.!cter preventivo y tiende a lograr la objetividad de 105 
derechos privados haciendo ciertas las relaciones y 
situaciones concretas que de ellos derivan, citese un ejemplo 
mientra5 un juez impone 5U autoridad jurisdiccional, 11vitando 
la vía de hecho en la oposición de pretenciones, y el abogado 
dirigiendo el ejercicio o ge5tión de derechos; en cambio por 
el contrario la función notarial se ej~rce dentro de la 
normalidad de las relaciones jurídicas, haciendo conciliación 
pacífica de interéses 5iendo su finalidad el evitar la 
oposición o el conflicto. 

t.a función notarial es imparcial por lo que 
11sta función tiene clara conexión con la administración de la 
ju5ticia, la cual es el fin primordial d"l derecho. 011 11lla 
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dariva la posición del notario frente a los intereses de las 
partes, Ql notario es el tQrcero imparcial que ejerce una 
verdadera magistratura precautoria, QXpont6neamente y 

requerida por los interesados. 

Debe estar siempre por encima de los intereses 
comprometidos: su Profesión le obliga a proteger las partes 
con igualdad, 1 ibrandolas con sus explicaciones imparciales y 

oportunas, de los enganos que pudiera conducir su ignorancia y 

de las Personas que pudieran conducirse de mala fé. El se debe 
an igual medida y con la misma lealtad al cliente habitual, y 

al cliente accidental, al que lo elige, como al que lo acepta; 
al que le Pa11a y al que se beneficia de su actividad sin 
aro11ación alguna. Es notario de las partes y de ninguna en 
particular, precide las relaciones de los particulares y su 
sitio equidista, de los diversos intereses de los que acuden 
ante él, por tal motivo realiza con esto la justicia Principio 
primario del derecho. Es por ello que nos atrevemos afirmar 
que la función notarial realiza las causas primeras de lo 
jurídico. 

Mas al 16 de las partes se debe también a los 
terceros no vinculados directamente al requerimiento y al 
acto; Por ejemplo, en Primer término al propio Estado, cuyo 

interés debe también respetar, no como defensor oficioso pero 
si como agente probo y leal. 

Este bien Jurídico de la institución, la 
imparcialidad del notario, ha sido puesto a cubierto por el 
la11islador mediante un régimen severo de incompatibilidades y 
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de inhibiciones que aseguran su libertad, mediante la 
obligación del secreto profesional, que lo obliga a la 
discreción mediante un s i5t12ma de responsabtl ldad12s civl l12s, 
disciplinarias y penales que lo obliga a r12spond12r de su 
conducta. 

Haciendo una br12vQ ref12rencia de la función 
notarial desde un punto de vista p\lblico, diremos que es la 
actividad propia y característica del Estado por razón de que 
la comunidad esta interesada directamente en su organización y 

en su cumplimiento regular y continuo, por lo que la doctrina 
acepta que la función del notario es de carácter pllbllco. Nada 
importa que ésta se ejerza sobre actos 
relacionan con derechos privados, pues la 

y hechos qu12 se 
lnt12rvención d12l 

notario, mas que al interés particular, atiende a un interés 
gQneral, en el que la sociedad tiende a afirmar el imperio del 
d12recho, asegurando la legalidad fehaciente d12 
h12chos de que dependen las relaciones privadas, 
aplica en la vida social la causa primera de 
denominada tradicionalmente BIEN COMUN. "< s ) 

los actos y 

"con el los 
lo jurídico 

NOS dice el tratadista ROBERTO GONNELLA, "una 
función de sob12ranía, una parte del deber. que incumbe al 
Estado de otorgar protección jurídica, la cual se cumple a 
través del notario, ya que éste es el órgano expresam12nte 
creado para esta función estatal" <6l. 

Desde el punto de vista histórico y formal no 
parece dudoso que la función notarial deriva de los órganos 
Juridiccionales. La 112Y del Ventoso d12l ano XI marca para el 
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sistema latino el momento en que el notariado se escinde de 
la magistratura Judicial. Pero desde el punto de vista 
material, juzgada en un plano puramente conceptual la mayoría 
de la doctrina la categoriza como función administrativa, sea 
función p~blica de car4cter administrativo desempenada por un 
particular. 

También descubrimos dentro de la función 
notarial un car4cter técnico muy acentuado de la función que 
realiza el notario, es cosa generalmente admitida sin 
an4lisis. t.a idea se ve con facilidad. va que en cuanto al 
notario se refiere es evidente que buena parte de su actuación 
depende de modo principal la perfección de la técnica que 
utiliza. 

De acuerdo con el estudio anterior se destaca 
algunos de los elementos característicos de la función 
notarial, pertenece al plan jurídico, es una función cautelar, 
p~blica, marcadamente técnica que el notario ejerce con 
imparcialidad, por lo que trataré de dar un enfoque m4s 
minucioso dal concepto, el que nos parmitir4 definir a la 
función notarial como aquella actividad jurídico cautelar 
encargada al notario que consiste en dirigir imparcialmente a 
los particulares en la individualización regular de sus 
derechos subjetivos para dotarlos de certeza Jurídica conforme 
a las necesidades individules. 

De este modo se destaca en la idea un 
contenido claramente definido o sea, dirección Jurídica de los 
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particulares en el plano de la realización expont.§nea del 
derecho. Queda también entendido el objeto sobre el que ejerce 
la actividad Judicial, los derechos subJetlvos de los 
particulares. En cuanto a los fines que cumple consisten en la 
certeza Jurídica de los derechos de los que ante él asisten. 

La función notarial, tal y como lo hemos 
expresado, consiste en prestar atención jurídica a los 
particulares en el plano del ejercicio del derecho cautelar en 
favor de aquel los particulares que lo requieran, por lo que 
podemos deducir que el notario es consultor de sus clientes a 
quienes asesora, aconseja y 

mismo tiempo los reviste 
adecuada ya que, la función 

precide sus actos jurídicos y al 
de una formalidad instrumental 
notaria 1 ti ende a concretarse en 

formas documentales que el notario autoriza. 

La actividad funcional del Notario puede 
manifestarse en mera ilustración de sus el lentes respecto de 
relaciones o situaciones concretas y preestablecidas, no 
obstante como el derecho es por naturaleza dinámico, la labor 
cautelar del notario puede plantearse también en ese terreno, 
y en tal caso impartirá a la voluntad una de estas dos 
direcciones opuestas en sentido negativo, hacia la frustración 
de un acto o negocio jurídico, o en sentido positivo hacia el 
otorgamiento • Sea que ilustre simplemente a los particulares 
acerca de los avances de sus derechos o los asesore sobre la 
imposibilidad jurídica de realizar el negocio que se le somete 
como por ejemplo, cuando los dirije en un trámite sucesorio, 
certifique una firma puesta al pie de un Instrumento privado, 
estudie un titulo p~blico o privado, existe el ejercicio de su 
función notarial, toda vez que ··él mismo realice la acción 



cautelar y dirija a sus clientes en la realización normal del 
derecho. 

muy importante 
Para concluir con este inciso, 
decir que la función humana 

considero es 
y social que 

realiza el notario esta vigilada para la eficiente prestación 
de los servicios q 1Je otorga, vigilancia que será ejercida en 
el Distrito Federal por los inspectores que el propio 
departamento designe, a travéz de visitas que cumplan con 
estricto apego a los requisitos establecidos en la ¡,ey del 
Notariado en cuestión. Además se han senalado en dicho 
ordenamiento positivo las tareas que debe realizar el notario 
póblico para la prestación de sus servicios que pasa del orden 
póblico, incluyendo a la comunidad y al Estado mismo. 

Y es precisamente la función del notario de 
orden póblico para el derecho positivo mexicano, porque cumple 
con la realización de fines trascedentes del derecho, como son 
el bien camón, la justicia y la seguridad jurídica, que en el 
plano filosófico jurídico se les denomina causas primeras del 
derecho. Por tal motivo afirmamos aquí, con este sencillo 
trabajo, que las causas primeras del notario, son la 
aplicación en la vida gregaria de los fines del derecho, 
mediante su función cautelar y póbl ica, así como con el 
consejo y asesoramiento que da a sus clientes, aplicando con 
eficacia la prudencia en toda su actuación, contribuyendo con 
ello a humanizar la técnica jurídica notarial. 
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Bl CONCEPCIONES DOCTRINALES DE LA FUNCION NOTARIAL, 

Para mejor entender el concepto de la función 
notarial considero que es importante observar el punto d&! 
vista de cada doctrina, en el plano del derecho P05itivo, Y de 

paso senalar someramente las diferencias que acusan las 
legislaciones comparativas, por lo que iniciaré por la 

doctrina de Meyer: 
Mas que doctrina, Meyer hizo un relato 

histórico del espíritu, origen y progreso de las instituciones 
jurídicas de los principales países Europeos. Asentó en primer 

término que las normas jurídicas relativas al notariado de los 
Países Bajos y Francia especialmente, fueron instituidas por 
los Borbones en virtud de una orden dada en 1494, y 

reorganizadas por el emperador carios v en 1584, en la justa 
medida de las exigencias de la época. Hago referencia a estos 

antecedentes para senalar la existencia de una formal función 
de la fé pública, advirtiendo que habían dos clases de 
notarios; los designados por los soberanos y los senores 

medievales, a causa de los privilegios heredados del régimen 
feudal; y los nombrados en el interior por la comuna. 
Seguidamente formuló una observación, pues en lo que atane a 

las funciones notariales dejó que el orden judicial, bajo el 
Pretexto del control, extendió tanto su intromisión que casi 
llegó a anularlas y para sacar conclusiones comparativas 
cotejó aquel notariado con el surgido de la ley de ventoso, en 

1808, y de todo ello dedujo lo siguiente; que en tanto en los 
Países Bajos no hubo difererencia entre la jurisdicción 
voluntaria y la contenciosa. En Francia estas jurisdicciones 
quedaron bien dicernidas, o sea, el Juez, .§rbitro de los 
asuntos litigiosos; el notario, legitimador de los actos 

dependientes de la relación privada. como podemos ver estos 
estudios de Meyer ciertamente interesantes, ofrecen sin 
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embargo un punto débil, pues se basa en una total y concreta 
aplicación a los antecedentes históricos y al desarrollo del 
ejercicio profesional de la notaría, y no a los principios 
normativos que hacen a la estructura del notariado. Sin 
embargo, si como doctrina tales estudios no llegaron a formar 
un notariado definido que encajase dentro de un ordenamiento 
órganico e independiente, permitieron conjeturar una 
clasificación a base de un notariado libre, desligado de una 
autoridad jerárquica, mas típico por las funciones discernidas 
que por su propia organización.<?> 

DOCTRINA DE TORRES CAMPO 

A pesar de no haber clasificado las 
legislaciones notariales en tipos o sistemas, sino simplemente 
analizado, Torres campo dejó entre ver esa posibilidad 
cientffica. Asi, obteniendo conclusiones de la organización 
del notariado fran~és, expresó que su estructura fue punto de 
Partida del mejoramiento de la profesión y del progreso de los 
estudios notariales; que el impulso dado por Francia 
aspecto no dejó de comunicarse a otros pueblos, 
adelanto del notariado como ciencia particular, no 

en este 
que el 
depende 

exclusivamente de los estudios jurídicos, sino que se haya 
íntimamente relacionado con la situación de los hombres 
encargados de atender tan importantes funciones. Tras de 
valorar con estas precisas palabras a la organización notarial 
Francesa, cuyos principios sirvieron de norma para otras 
legislaciones, Torres campo senaló que el interés mostrado en 
Espana para las cuestiones relativas a sido muy grande, 
lo cual motivó el establecimiento de cátedras especiales 
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propuestas con cdr4cter oficial y trajo consigo el 11stímulo y 
la formación de ilustres notarios, algunos de los -:uales 
estuvieron a Id altura de los principales del extranjero y, 
ésto así mismo determinó la creación de la ley org4nica del 
notariado de 1862 en Espdna, estatuto que en conjunto superó 
todas las dificultades que ofrecía el ejercicio de la función 
notarial. <8> 

DOCTRINA DE BELLVER CANO 

Este autor toma en cons iderdción el ex4men 
anal!tico del notariado, en cuya institución formativa del 
poder p~blico siempre cabe ver al funcionario y a la función, 
esto es, la persona que lo desempef'la y la actividad que esta 
despl iec;¡a en cumplimiento del fín de la Institución, est¡¡ 
autor distingue cinco tipos de Notariado que son: A> El tipo 
1 ibre, de abolengo Inglés imperante en Inglaterra, Estados 
Unidos y Suecia, reconocido como el más rudimentario de los 
regímenes notariales por ser, el de menos intervención 
estatal, el cual ofrece ciertas características que son: 1> el 
notariado es un organismo profesional de índole Privada y 2> 
que el instrumento equivale a un principio de prueba que para 
su eficacia necesita autenticidad Judicial. B> El tipo 
profesional p~blico, de origen Alemán y adoptado por Alemania, 
Austria, y en algunos cantones suizos, llamado así porque 5US 
funcionarios tienen el car4cter de profesionales libres a 
quienes se concede por el estado un privilegio que significa 
una restricción para los demás, algo así como una exclusiva 
competencia, si bien tiene característica de tipo libre mira 
algo a las funciones estatales de los tipos sucesivos mi!• 
complejos, y por tanto presenta una mayor complicación; .al 
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notario es un funcionario público, pero no funcionario del 
E!!tado y, por esto mismo, el notariado importa una función 
pllbl ica obligatoria normada por el Estado y el instrumento 
autorizado vale como prueba preconstituida, a no ser que se 
argul la de falso. C> El tipo notarial latino, o notario de 
funcionarios - p\lbl icos; en que el notario es funcionario 
pllblico no exclusivo, sino mas o menos restringido, pues actua 
como representante delegado del Estado. sistema que se observa 
en Esparta, Francia, Italia, Belgica, Portugal y paises 
sudamericanos, de cuyo rasgo distintivo resulta que el 
notariado entrana una magistratura delegada por el Estado, 
obligatoria, reglamentada y restringida en cuanto a radio de 
acción funcional y el intrumento p\lblico es la forma jurídica 
para adecuar las convenciones y a la vez prueba preferencial 
de su contenido y e!icacia, a no ser que se argul la nulidad o 
falsedad; D> el tipo judicial, llamado asr por que los 
individuos que componen el notariado y las consiguientes 
!unciones, se sacan de la magistratura judicial; este tipo ha 
sido adoptado por algunos estados alemanes como, wurttenberg y 
Baden y el cantan suizo de zurich, en el cual, el notariado es 
una magistratura obligatoria y de estrecha jurisdicción y el 
instrumento pllblico que emana de una resolución judicial 
pllblica, respecto de terceros y contra terceros. Así mismo, es 
forma forzoso para la validez de los actos jurídicos, y por 
ultimo; E> el tipo administrativo, implantado con carácteres 
bien determinantes en Rusia. El notariado en un principio, 
e!!tablecido por una asesoria pública, pero finalmente 
absorbido por la organización estatal y convertido en una 
dependencia administrativa de tipo bufete obligatorio y 
exprs5amente demarcado, el instrumento del acto jurídico es 
ds firme resolución y probatorio del derecho derivado de este 
acto. Como podemos ver esta doctrina se caracteriza por 
agrupar a las legislaciones atendiendo a la índole funcional 
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del notariado y no diferencias formales que ofrecen las 
reglamentaciones orgánicas.<9> 

DOCTRINA DE JIMENEZ ARNAU 

Este autor para establecer los distintos 
criterios de la clasificación del notariado en el derecho 
comparado, ha tenido que actualizar la naturaleza de la 
función notarial y el alcance de la misma, el modo de 
real izarla, la intervención estatal y los efectos que genera 
el instrumento público, de este modo ha podido separar 

doctrinalmente hasta cinco especies distintas de 
organizaciones o sistemas notariales. Sin embargo podemos 
observar fundamentqlmente coincidencias que permiten reducir 
el número de miembros de la clasificación que este autor no5 
senala, aunque quedan a salvo características propias. 

¡,a agrupación de legislaciones notariales 
presentan un panorama extenso y complejo que hace ca5i 
imposible reducirlo de una manera sintética y sumaria, por lo 

que este autor tratando de obviar, ha expresado de una forma 
general que lo fundamental para llegar a una clasificación es 

el carácter de la actuación; y que si por consecuencia de 
circunstancias históricas variables en cada "pais se habla de 
Juez o de notario, habrá que comprender que cuando actue como 
juez no será notario, y cuando actue como notarlo no sera 
juez, o al menos no ejercerá funciones judiciales. Y bajo la 
influencia de este concepto ha agregado que el tipo de notarlo 
orgánico no se eroga crédito para clasificar5e como ejemplar y 

original. porque no se presenta con carácter uniforme en los 
diversos estados alemanes y que alln teniendo diferiencias 

orgánicas considerables con el notariado espanol, no supone de 
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distinta manera el concebir la fé pública, con excepción del 
típico notariado judicial de Baden. La originalidad típica a 
Juicio de este autor para clasificar a los distintos 
notariados la finca, en la índole de su función, por lo que se 
identifica con MENGUAL V MENGUAL y opta por la nomenclatura 
según la cual la función notarial se desarrolla de dos tipos 
de notarios; el Privado y el Público, es decir, el que no 
representa y el que representa al Estado. Resurnlendo, en 
opinión de este autor admito dos tipos de notariados; el de 
carácter público y el de carácter privado, cuya división es 
exacta por cuanto es la que se presta a menos confusiones y 
porque el hecho de que la función sea pública no es obstáculo 
para que la misma se ejecute de dos formas; libremente y con 
profesionalismo y, en el supuesto de que la función se admita 
como un ejercicio profesional no importa suponer que carezca 
de regulación por parte del Estado.<10> 
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C.-EL DERECHO NOTARIAL 

Para meJor entender el tema, considero que es 
importante hacer un estudio del derecho notarial en términos 
generales, dentro del campo del derecho positivo y concreto, 
con el objeto de estar, error generalizado de quienes no 
entienden que hablar de derecho notarial significa por 
necesidad afirmar la existencia del mismo como una rama 
científicamente autónoma en el conjunto de las disciplinas 
Jurídicas. 

Del derecho procesal como se indicó se admitió 
su autonomía; en la actualidad nada se objeta a la expresión 
del derecho fiscal, no obstante ser la autonomia de esa 
especialidad, abiertamante controvertida por la doctrina 
actual. 

La función que realizan los notarios, sus 
obli.gaciones, sus responsabi 1 idades, los procedimientos de su 
actuación, constituyen el objeto de un conjunto de reglas 
bastante importantes, como para construir una rama especial 
del derecho que de algún modo podamos precisar para 
distinguirlas de otras. 

En este trabajo no se har~ un· estudio especial 
de su autonomía, pero es importante senalarlo por el estudio 
de sus fundamentos que aquí se hacen. 

En cuanto al nombre, los autores han propuesto 
varios. Pero hoy las diferencias pueden considerarse superadas 
por la cenceptuación general por "DERECHO NOTARIAL", este 
nombre sintético bastante preciso y suficientemente expresivo 
de uso continuado le ha dado sentido definido Y· contenido 
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concreto y claro. 

como se observa vemos la expresión "DERECHO 
NOTARIAL", pudiera quedarle un poco amplia al conceP.to, pero 
no es con todo menos precisa que las denominaciones aceptadas 
por otras ramas de las disciplinas jurídicas, se puede afirmar 
en este caso, que el uso de la expresión ha venido ha darle un 
contenido específico y un sentido técnico. 

Así pues podemos 
NOTARIAL", como conjunto sistem~tico 
el régimen jurídico notarial. 

definir, al "DERECHO 
de normas que establecen 

El "DERECHO NOTARIAL" es un sistema de normas, 
al afirmarlo queremos significar que no es un simple agregado 
de disposiciones, carentes de todo orden y armonia; Sino que 
constituye por el contrario un todo org~nico, en el cual las 
normas se correlacionan y entrelazan ordenadamente. 

Así la especialidad de la función notarial 
determina particulares exigencias y aptitudes del notario, del 
mismo modo que hace posible la atribución de ciertas 
facultades e imponen procedimientos para su actividad. 

Las normas del derecho notarial establecen por 
consecuencia desde las condiciones exigihles al notario para 
que sea adscrito a la función, hasta las que deban cumplirse 
para que se le aparten de su ejercicio, pasando por aquellas 
que regulan su funcionalidad, el quehacer de su función. 

Entre esas normas 1 as hay de car.!cter 
org.!nico, sustantivo y alln de mero procedimiento, pero que 
todas se acomodan en un conjunto coherente que las entrelaza y 
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les da utilidad y armonía en consideración a un fin com~n. 

Las diversas doctrinas expuestas sobre .. st" 
punto pueden agruparse en dos posiciones: una posición apar.,ce 
centrada en el instrumento p~blico notarial, haci.,ndo incapl" 
sobre su naturaleza formal y otras sobre su contenido. la 
segunda posición en cambio se centra alrededor de la 
institución notarial. 

Desde el grup~ de las doctrinas mencionadas se 
afirma que el derecho notarial tiene por objeto aquella forma 
pública Intervenida por notario y denominada instrumento 
público a partir del siglo trece; "lo que equivale a pom¡r de 
manifiesto que hay dos columnas sobre las que se ri11e el 
derecho notarial: el notario y instrumento públ ico"fl(tA~ 

De igual medida que en el derecho real existe 
una relación i urtdica de persona a cosa, hay tambi~n, en el 
derecho notarial una persona, que es el notario y una cosa que 
es el Instrumento público, por lo que podemos deducir que el 
documento sin firma del notario no pertenece al derecho 
notarial. 

La actividad del notario sin documento es 
extrana al derecho notarial. 

Por lo mismo el documento, como la cosa en el 
derecho real, es elemento esencial, principal, y final del 
derecho notarial. 

El notariado es una situación jurídica que 
tiene por cometido, en la sociedad, asistir a los partieulares 
para facilitarles la realización exponténea, pacifica del 
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derecho y a cuyo alcance el ordenamiento jurtdico pone un 
conjunto de medios y procedimientos técnicos, ciue el notario 
utiliza con métodos propios para cumplir su función. 

De aht cuando hablamos del notariado aludimos 
al órgano tanto como a la función que el notario desempena. El 
notario y su conducta vale decir, constituye el objeto del 
derreno notarial directa o indirectamente ya que sobre ellos 
recae todas las enunciaciones contenidas en el conjunto de sus 
disposiciones. 

ARS di ctand í, 
fundamentalmente 

El notario anterior del siglo XIII ejercia el 
que consistia en actividad jurídica 
redactando y escribiendo toda clase de 

instrumentos ptlblicos en la lengua oficial, auxiliandose, con 
una conocimiento rudimentario del derecho, c¡ue le faci 1 i taba 
el manejo empírico de los formularios al uso, pero a partir 
del siglo XIII, con el impulso de la escuela de Polonia dió a 
los estudios notariales, el ARS notaria, trajo exigencias 
mayores comprediendo conocimientos algo más amplios del 
derecho práctico. 

Luego con el andar de los siglos, el arte de 
redactar y documentar fehacientamente los contratos, tlltimas 
voluntades y juicios sufrio una nueva y radical transformación 
al hacerse reflexivo, hizo profundo el conocimiento jurídico y 

racionalizo la utilización de sus medios con lo cual ha venido 
ha convertirse en una verdadera función técnica solidamente 
apoyada en la ciencia del derecho. 

Hoy el notario es el jurista c¡ue tiene a su 
alcance y deber ser capaz de utilizar todos los medios de la 
técnica jurtdica adaptandola a los fines de su función que es 
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¡¡l bi¡¡n comlln. 

El principio de' seguridad jurídica que domina 
en la organización de nuestra sociedad, e><iqe que el estado 
protega al individuo cuyo derecho i;is desconocido, la 
pretención contradicha debe encontrar adecuada tuti;ila en el 
ordenamiento jurídico. 

Por otra parte el orden jurídico es formula de 
convivencia social, como en efecto lo es, el derecho debe de 
hallar la pos i bi 1 idad de un desenvolvimiento expontaneo y 

eficaz. El individuo debe tener la facultad de someterse 
voluntariamente a la previsión de la norma, para iograr sin 
coacción el resultado jurídico deseado. Estaria mal si 
consibiéramos al orden jurídico como un derecho siempre 
desconocido y necesariamente desconocido por los jueces. 

su aplicación judicial es un signo del derecho 
y no un elemento fundamP-ntal de él. 
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CAPITULO SEGUNDO: LA NATURALEZA F!LOSOFICA V JURID!CA DE. LA 
FUNCION NOTARIAL. 

al FUNDAMENTACION FILOSOF!CA JURID!CA. 

DO!bemos notar que para entender la función 
del notario público, debemos estudiarlo desde el punto de 
vista del derecho natural 
partida para conocer la 
función. 

ya que va hacer el 
naturaleza filosófica 

punto de 
de dicha 

Desde la edad media 
filósofos han estado de acuerdo ac.::lrca 

los pensadores y 
de que el derecho 

natural es aquel conjunto de cc·ndiciones materiales y 
li!Spirituales que dan vida y contenido a las necesidades 
humanas de superación y perfección. También ha sido 
di lusidado de una manera amplia el hecho de que el d<?recho 
natural debe entenderse en primer lugar cqmo derecho natural 
de contenido fijo; y que es aquel conjunto de disposiciones 
de naturaleza superior en las que encontramos s 1 tuaciones 
que no pueden cambiar incluso en las épocas de mayor 
virulencia social y entre estas disposiciones se encuentran 
las que tratan las referentes a los derechos y prerrogativas 
de los individuos, los que tratan de los derechos y 

obligaciones de las familias, lo mismo puede decirse de las 
disposiciones que se encargan de regular y estructurar la 
vida públic·• de los habitantes de un lugar; también lo son 
las que tratan lo referente a las formas que deben revestir 
la organización política denominada Estado, al igual que las 
disposiciones referentes a la manera en que debe eiercerce y 

tramitarse los poderes públ ices. e 11) 
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Por otro lado tenemos lo referente al derecho 
contenido variable y que son aquellas 
que se encargan de mantener y preservar el 
que deber.! prevalecer en el .!nimo y en el 

ambiente de la sociedad, igualmente se podria indicar que 
dentro de estas disposiciones se encuentran las que senalan 
la forma de gobierno que encuentra su fundamento de manera 
mediata en la concepciones y la indosincracia que sean 

propias del estado de que se trate, además entran también en 
este rubro las disposiciones relativas a la manera en que 
han de administrarse los fondos públicos del estado, al 
igual que las disposiciones que enmarcan y dan contenido a 

la actividad realizada por los notarios ya que es de 
suponerse que en cada sociedad y de acuerdo a las 
circunstancias que se hayan presentado a la misma función 
notarial cada uno de los estados dictar.! las normas que a su 

juicio sean las más procedentes y adecuadas para normar este 
tipo de actividad que es de vital importancia pero que no lo 
es tanto para que pueda considerarse a la misma como una 
regulada por las normas del derecho natural de contenido 
fijo, Ya que esta institución pueda sufrir las 
modificaciones que sean necesarias y que la propia sociedad 
vaya ordenando como propias y particulares de la actividad 
que se han descrito en los apartados anteriores. 

Pero además hay que notar la circunstancia de 
que desde el punto de vista material y filosofico hacia la 

precedencia del Notario es del todo accesoria desde el punto 
de vista de los valores trascendentes y definitiva desde el 
punto de vista de los valores intrancendentes, ya que la 
misma como se ha indicado con anterioridad es una actividad 

necesaria pero no indispensable ya que ésta puede ser 

ejercida, y de hecho se ha ejercido por personas que no han 



sido calificadas con los conocimientos teOricos pr4cticos, 
como ha sido el caso de los sacerdotes y los militares solo 
por citar algunos entre ot,ros muchos. 

Desde el punto de vista de la Etica es 
pertinente senalar la circunstancia de proximidad entre los 
valores de justicia seguridad jurídica y bienestar general, 
y la funciOn notarial, por lo que debemos encontrar el 
fundamento de esta actividad en las dos grandes corrientes 
filosóficas que se desarrollaron durante los siglos XII. 
XIII, y XIV y que son a saber; la teoría que nos habla de la 
Patrística y por el otro lado la doctrina que se conoce en 
la historia de las ideas poi íticas y filosóficas con el 
nombre de Escol4stica. 

~a primera de ellas comien2a a ser 
desarrollada por el obispo de Hipona san Agustín, quien en 
su libro la Ciudad de Dios y en las confesiones, da los 
primeros pasos para Justificar filosóficamente el principio 
de la autoridad que desempenan los notarios Públicos. 

Esta teoría va evolucionando y pasa por las 
célebres plumas de filósofos tan ilustres como san Ambrosio, 
san Anselmo, y san Gregorio Magno; indicando esta teoría en 
sus lineas mas generales las siguientes ideas ~a 

justificación filosófica de que la autoridad no proviene 
directamente del creador omnipotente. sino que surge de la 
naturaleza conque la autoridad se hace presente en las 
continuas formas de modificación de la escructura que se 
.asta planteando. 

Por otro lado al encontrarse con las 
ideologías protestantes que proliferaron en los siglos XI y 
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XII surgen una nueva corriente que trata de i ust 1 f lcar la 
existencia de los diversos tipos de autoridad y que son las 
ideas sustentadas por el doctor Angel leo santo Tom!s de 
Aquino y que se conoce en la historia con el nombre de 
Escolástica. 

De entre 1 as 11 neas m!s g•mera 1 es de es tas 
Ideas podemos obtener con precisión un desglose de las 
mismas en lo siguiente. <Tratan de justificar la existencia 
de la autoridad atraves de que efectivamente la autoridad no 
proviene directamente de dios, pero tampoco de los seres 
humanos sino que la misma es un mero reflejo de lo 
acontecido en otras latitudes. b>.-Si la autoridad no 
proviene del creador pero tampoco es producto generoso y 
gratuito de los hombres, debemos encontrar el Justo medio 
preciso que deberá ser e 1 punto de equi 1 i brio entre estos 
dos tipos de ideas. < 12 l 
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Bl.- FUNDAMENTACION SOC!OLOG!CA, 

Para que podamos fundamentar sociológicamente 
a la actuación Notarial debemos antes que nada dar el 
concepto de la misma para tener un acercamiento primario a 
lo que es y lo que trata la sociología para poder 
diferenciarla de las distintas fundamentaciones que sobre la 
actuación notarial pudieran presentarse. 

De manera general podemos decir que la 
sociología es la ciencia que se encarga del estudio de la 
sociedad y de los fenómenos sociales y de manera particular 
debemos tener en cuent3 que, para el estudio de la 
sociología, debe atenderse a los conceptos de sociología 
general y al investigación social concreta. 

La primera, la sociología general es 
necesaria e indispensable en todo caso para todos los que 
elaboran Leyes como los Legisladores, sus consejeros 
técnicos, y para quienes están encargados de aplicar normas, 
o guarden alg~n contacto con dicha aplicación de normas como 
pueden ser los jueces, los notarios, los abogados, los 
funcionarios ejecutivos para quienes ejerciendo alguna clase 
de función social quieran aplicar ésta a la mejor de la 
existencia colectiva, Educadores, políticos, directores de 
empresas de varias clases etc. porque cualquiera que sean 
los sectores o aspectos de la vida social que se intente 
tratar, todos el los son hechos sociales, y por lo tanto 
hechos cuyos elementos e ingredientes escenciales y cuyos 
tipos y cuyas leyes son estudiados por la sociología 
general. A ti tul o de metáfora esto es de una comparación, 
pero jamás de una identificación, se podría decir que en 
este campo sucede algo parecido a lo que pasa con los 
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especialistas en alguna rama higiénica o médica, quienes 
para dedicarse a su especialidad independiente de cual sea 

ésta necesitan ineludiblemente un hondo conocimiento de 
Biológia, Anatómia, y fisiología generales, Así analogamente 
todos quienes tienen que ver en alguna manera con cuestiones 
sociales, por particulares que estas sean a veces, requieren 
necesariamente de hondos y rigurosos conocimientos de 
sociología general y sobre todo de las realidades y hechos 

fundamentales. 

Este conocimiento es més necesario cuando 
sucede que, si bien a veces legisladores y proyectistas 
geniales han tenido certeras visiones sobre determinados 
espectos particulares de la realidad social, en cambio, 
frecuentemente se advierte con espanto que muy a menudo hay 

una horrible falta de ideas sobre los temas sociólogicos 
fundamentales. A este respecto observa José ortega y Gasset 
"Seria pavorosa si pudiera realizarse un encuesta donde 
aparecen con todo rigor las ideas que en los hombres mas 

influyentes del planeta, se unan a vocablos como sociedad, 
colectividad, masa, uso, opinión pública, individuo humano, 
revolución, estado etc. sobre todo, si luego se compara la 
tosqueda primi~iva de esas ideas con la precisión de 
conceptos a que se ha llegado en las técnicas de la 
naturale=a. es como si habitasemos encima de un laboratorio 
doncte se manejan los explosivos más violentos por hombri:!s de 
quienes 5-upieramos que no tenían la mayor noción de sus 
ingrediente..;. Ld crisis económica, acontecimiento de gran 
dimensión y vi•1ida por la mayoría de los hombres ha puesto 

de manifiesto la insuficiencia de la economra que parecía la 
mas adelantada entre las ciencias sociales, la natural 

reacción ante <!Sa falla habria sido revisar a fondo el 
cuerpo de las ideas económicas, con la serena COnf~anza y la 
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más sobria meditación para pres•Jmir que la defectuosidad de 
la economía tradicional procede de que es una ciencia social 
particular cuyos cimientos estarán al aire mientras no 
exista una ciencia fundamental sociológica, como no es 
posible un buen optimismo o una buena ac•.lstica si no existe 
una buena mécanica" < 13 l 

de peores 
racional izar 

A esto hay que anadir algo, incluso tal vez 
consecuencias. Algunos s1Jjetos deseosos de 

su conducta inJustif1cable ~ara con otros 
hombres, elaboraron doctrinas qiJe se han proy'.:!:ctado del modo 
más funesto en la vida Práctica, mediante las cuales se han 
tratado de legitimar los crímenes mas atroces, <por ejemplo 
las fechorras de los estados totalitarios, muchos 
descabellados prejuicios y comportamientos descriminatorios. 
En lugar de atenerse a los ~.echos y proceder a su análisis, 
sucede que se entroni:an mitos delesnables ct~acionales, 

étnicos, clasistas de jefatura que de modo blasfemo se 
autodenominan providenciales de supuestas tradi e iones 
fa Is i f i cadas, de consagración de palabras vacías de 
auténtico sentido> y se toma esos mitos baratos como base 
para la acción social, con lo cual se suelen producir 
efectos catastróficas". < 14> 

cualquier e~tudio sobre un particular aspecto 
de una determinad.; realidad social concreta, por ejemplo, 
sobre los hechos de discnminación racial en una cierta 
localidad, serviría relati·1amente de muy poco y arroja la 
muy escasa realidad sobre el problema, y quién lo hace no 
tiene un conocimiento correcto y a fondo de los conceptos 
sociológicos básicos un conocimiento adecuado de que son 
relaciones colectivas a diferencia de relaciones 
interindividuales, de las esquemátización y funcionalidad de 
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la calificaciones sociales, de la relación entre creencias Y 
acción, de la diferencia entre comunidad y asociación, en 
efecto, hay muchos estudios de investigación social sobre 
temas concretos, en los que se ofrece una descripción muy 
minuciosa de datos, pero muy superficiales de hechos 
encontrados al azar, abundancia estadística pero sin ningún 
método para la interpretación de los fenómenos contados. 
Tales estudios, 
aspecto de una 

a pesar de que en apariencia ofrecen el 
labor científica, tiene muy pocos de 

cientificos, y tienen muy poca actividad para orientar 
despúes una acción préctica porque.apenas aclaran nada sobre 
sus temas, precisamente Porque fueron elaborados sobre la 
base indispensable de los supuestos fundamentales de una 
sociología general concebida con rigor. Tales estudios son 
el equivalente de lo que serian la descripción de un 
organismo animal, hecho por quien no tuviese un idea 
adecuada de las células, de las diversas clases de éstas, de 
los tejidos y sus tipos y la fisiología general. Por ello, 
hay que dejar claro que toda tarea de investigación social 
concreta se desarrolle sobre la base y bajo la luz de los 
conceptos sociológicos fundamentales, y empleando los 
métodos adecuados para la comprensión y la explicación de 
los hechos que se quieran estudiar (15> 

La función préctica de los conocimientos 
sociológicos no se limita solamente a ilustrar la tarea 
legislativa sobre los que se pudiera llamar los grandes 
temas en la estructuración de la sociedad, por ejemplo, la 
organización constitucional, el régimen administrativo, el 
problema agrario, las directrices económicas, la eficaz 
defensa social, los sistemas educativos etc. la función 
práctica de los conocimientos sociológicos se extiende a 
demés a un sinnúmero de cuestiones particulares y de 
detalle, pertenecientes a todos los aspectos de la vida 
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social; y cubre todos los llamados problemas sociales 
planteados por el hecho de desajustes o fracasos 
Individuales o colectivos respecto de las pautas o de los 
propósitos de varios grupos. 

Así como, por ejemplo se pide orientación al 
sociólogo Para meJorar las relaciones fami llares por medio 
de normas Jurídicas, pero también y sobre todo por medios 
educativos y por servicios de consejo, los cuales ilustran 
sobre la elección de consorte, sobre las relaciones entre 
esposos, sobre las relaciones entre padres e hijos, y sobre 
el modo de tratar a los llamados niflos dificiles, sobre la 
articulación entre hogar y escuela etc. 

se Pide también ilustración al sociologo para 
mejorar tanto lds comunidades urbanas como rurales; para 
plantear la fundación de nuevas comunidades o vecindades, 
que ofrescan a sus miembros colaboración mutua en la 
solución de problemas varios, oportunidades educativas y de 
recreo o diversión, viviendas decorosas, servicios 
higiénicos y adecuados, ayuda en caso de necesidad urgente, 
y otras facilidades. se busca el consejo del sociólogo para 
poner en practica medidas que afronten lo5 graves problemas 
sucitados por el enorme y r.!pido crecimiento de muchas 
ciudades, por la inmigración a ellas de gentes de origen 
rural que influyen en los grandes centros urbanos y hayan 
ciertas dificultades para adaptarse al tipo de vida, es cual 
les resulta no solo extraflo sino incluso contrario a lo 
modos de existencia aldeana al que estaban acostumbrados. 

La investigación social comtempor.!nea ha 
hecho y esta haciendo import.!ntisimas aportaciones para 
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suprimir o por lo menos amortiguar considerablemente, las 
t1ms iones los conflictos, y las varias formas de 
discriminación darlina que se originan en los perjuicios 
raciales, especialmente en los países donde habiendo 
diver5os grupos étnicos, el dominante establece 
diferenciaciones en detrimiento de los demás, la 
bibliografía de los últimos 25 anos sobre todo en la Lengua 
inglesa, de estudios sobre discriminaciones, tensiones, 
recelos y preiuicios entre diversos grupos raciales 
comprende muchísimos millares de volúmenes y folletos. 
Algunos contienen estudios puramente teóricos de los cuales 
se deriva la prueba de la injustificación de los prejuicios. 
otros, además sobre la base de observaciones, entrevistas 
cuestionarios y hasta experimentos sociales suministran la 
explicación de como tales prejuicios nacen irracionalmente 
por ciertas tendencias oscuras de la psique humana. 

El campo de los problemas educativos se busca 
en la sociología y en las investigaciones sociales 
concretas, orientación para contestar adecuadamente una 
multitud de preguntas, por ejemplo las siguientes: ¿Cuál es 
el papel que desempeMa el intelectual? ¿conviene aumentar su 
influencia y en el caso positivo, que procredimientos serían 
eficaces para lograr este propósito? En los países Facistas 
y comunistas la educación esta ligada a un adoctrinamiento 
unilateral y fanático, lo cual constituye un ultraje contra 
el espíritu y contra la dignidad del hombre. 

Además de lo que se ha dejado indicado es 
pertinente seMalar que analizada desde el punto de vista de 
la sociología general la actividad que realizan los 
nota.ríos, 
parte el 

es de naturaleza 11 sui 9é!neris", 
intervenir en las operaciones 

ya que por una 
comerciales que 
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realizan los particulares desempenan un papel de naturaleza 
arbitral en virtud de que participan en ellas de una forma 
totalmente ajena a las partes; pero de alguna forma 
participan también representado en esos actos de la 
investidura de representantes del Estado lo que hace cada 
una de las operaciones que se realizan ante ellos se les 
considere como verdaderos hechos sociales, quienes por sí 
mismos se transcienden en la esfera social y Jurídica de las 
personas. 

Por lo que respecta a las investigaciones 
sociales concretas senalemos que el notario es un verdadero 
agente promotor del bienestar social de la comunidad, porque 
efectivamente real iza actos que de manera directa o 
indirecta tienen influencia en las actividades que los 
particulares desempenan y en las actuaciones que de forma 
general tienen cabida en el conglomeradado social. Además de 
lo indicado con anterioridad, hay que senalar qu12 
pormenonizar la actuación social de la autoridad denominada 
notario público, que es un Agente que participa en los 
procesos de asimilación,agrupación y tranculturación que se 
presentan en los grupos humanos sean estos de la naturaleza 
que sean; porque de manera definitiva coadyuva al 
establecimiento efic4z del orden social además de que 
también dicha función por pequena que sea su intervención en 
las relaciones individuales coadyuva al sostenimiento de la 
estructura social al dar la pauta para que los particulares 
real izen sus actuaciones de manera pacifica y de acuerdo a 
lo senalado E:!n las disposiciones legales que de diferente 
manera afectan dichas actuaciones por lo que la actividad 
mencionada tiene realmente una función específi~a dE> 
transcendental importancia para las investigaciones sociales 
concretas y en el sostenimiento y desarrollo de la paz 
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social en la comunidad de que se trate. 

Por lo que se refiere a la naturaleza de esta 
función en el .!mbito material de aplicación de las leyes 
mexicanas cabe setlalar que en otros patses de América y 

Europa existen Instituciones Notariales que real izan 
actividades muy similares a las que desarrollan ésta 
institución en México, por lo que es de Justicia concluir 
que ésta institución es de naturaleza verdaderamente 
necesaria en la sociedad, ya que si no existiera la función 
notarial, existiría en la misma un vacto que serta 
verdaderamente dificil de llenar por las autoridades que no 
reunieran los requisitos y funciones que cubre el Notario 
pllblico. 
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Cl, -FUNDAMENTACION POL.!TICA 

Para tratar lo relativo a la fundamentación 
poi ítica que deba darse para la actuación de la función 
Notarial. hay que mencionar en primer término el concepto 
que tengamos de la palabra Política, debiendose mencionar 
que la etimología Primaria de dicha palabra es la que se 
refiere a los términos Polis-ciudad e Inca- que es un 
prefijo que indica lo referente a, y así se pueda sacar como 
conclusión que la Política es todo lo que refiere a la 
Ciudad, esto de manera Genérica, por lo que se refiere al 
concepto que sobre la misma llega hasta nuestro.s días de 
parte de los Griegos. 

Para Aristóteles de Estagira, la Politica es 
todo lo que se refiere al buen gobierno de la ciudad, aunque 
cabe aclarar que tanto para este pensador como para muchos 
otros de la Polis griega y la Civitas Romana, el gobierno de 
la ciudad, y por consecuencia de los ciudadanos, se refería 
a quienes eran verdaderamente libres y no así a los que se 
les consideraba con la calidad de esclavos, y que eran 
quienes no gozaban de ninguna prerrogativa de naturaleza 
social o Politica. <16> 

Para santo Tom~s de Aquino el Insigne doctor 
Angélico de la edad media, la Poi ítica es la búsqueda del 
bien común entendiendo por este bien común, el hecho o la 
el rcunstancia que todas las actuaciones del principe o del 
gobernante vayan encaminadas hacia 
condiciones mejores de vida que 
oportunidad de que los Ciudadanos 

la Procuración de las 
puedan brindar la 

y las personas logren 
desarrollarse de manera ascendente en sus aspectos material 
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intelectual, espiritual, familiar, y politica, en '254 

sociedad a la que 121 propio santo Tomás consid12raba como 
total y es a saber el Estado. <17> 

Ad12más el estado no es el grupo social que 
opera con una diferencia entre gobernantes y gobernados, 
entre los que mandan y cuentan con la fuerza suficiente para 
imponer sus mandatos y quienes se ven constreMidos de hecho 
a obedecer, tal como lo pretendía el positivista ouguit; y 

el gobierno no es la facción que en una sociedad logra el 
monopolio del poder. 

El gobierno es la Personificación de la 
autoridad, el conjunto de hombres que ejercen de acuerdo con 
el derecho la noble función de directores de su pueblo, el 
Estado es éste mismo pueblo jurídicamente para realizar el 
bien com\ln, para asegurar seg\ln Lecdereq Lechereq progreso 
de la humanidad hacia su triple perfección: material, 
intelectual y moral. Gobierno, autoridad, derecho, estado, y 

bien com\ln son nociones que implican, que se relacionan 
íntimamente y que carecen de toda significación si no se 
fundan en la distinción que· la conciencia humana reconoce 
entre lo justo y lo injusto, entre el bien y el mal. 

si ·se prescinde de esta distinción que 
permite al espíritu aprender los valores morales de la 
justicia y del bien no se podrá hablar. más de gobierno, ni 
de autoridad, ni de derecho; porque un poder que no se 
eJercite dentro de los limites de lo Justo y que no se 
ordena al bien de la comunidad, no es autoridad sino 
violencia tiranía o dictadura; y sus mandatos no pasan de 
ser meras manifestaciones de voluntad impuestas por fuerza 
que Jamás satisfacen las notas escenciales del derecho 
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auténtico. 

El estado es una realidad complejísima en la 
que se conjugan elementos reales e ideales que no es P05ible 
escindir, como no es posible separar en la vida de un hombre 
el alma del cuerpo. Es una realidad viva, diné.mica, activa, 
prerlada de significación y de sentido, que constituye un 
esfuerzo humano por reali:ar los valores morales antes 
mencionados y una constante realización, parcial de esos 
mismos valores. 

por eso no basta dar una explicación del 
estado. La explicación es suficiente cuando se trata 
simplemente de hechos; pero para la acción en cambio, la 
conciencia pide y exige una justificación. De ese modo, el 
ser del Estado se identifica con su razón de ser: El Estado 
a dicho Herman Heller vive de su Justificación, Y solo 
existe como un plesbicito de todos los dias . <18l 

orden lógico 
discusión, el 
orígenes de 

como todas las cosas necesarias <tanto en el 
como en el social>, no estan sujetas a 
poder político ha aparecido de hecho en los 
toda las sociedades humanas revistiendo 

multiples formas. Los hombres que han logrado imponerse a 
sus semejantes y ejercer funciones rudimentarias propias de 
un poder público, se han val ido de los procedimientos mé.s 
diversos: la Potestad patriarcal; la influencia religiosa, 
la astucia, la conquista, la violencia, los convenios. Estos 
han sido otros tantos elementos o medios determinantes del 
poder. Pero ha llegado un momento en el marcha evolutiva de 
las sociedades en que la formación de la conciencia 
colectiva lleva a los pueblos a rechazar la mera explicación 
del poder como hecho. Entonces se plantea el problema de la 
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justificación del poder cuya soluciOn no puede encontrars&? 
en los meros hechos sino en lo que es fundamento, postulado, 
supuesto de toda apreciaciOn o valoración de la conducta 
humana: los valores moral&?5 de la justicia y el bien. 

De lo expuesto hasta aqu! sobre la naturaleza 
del Estado se desprende lo siguiente, que la sociedad Humana 
y organizada llamada Estado forman parta tanto los 
gobernantes como los gobernados, teniendo unos y otros 
derechos y deberes de cuyo respeto y cumplimiento son 
proporcionalmente responsables: la fuerza o poder de que 
disponen los primeros solo se justifica cuando se pone al 
serv1c10 del derecho, de la justicia y se ordena su 
ejercicio al bien común; sin embargo, el hecho de que asta 
llltimo ocurra no es imputable exclusivamente a los 
gobernantes, puesto que la buena o correcta marcha de un 
Estado supone que todos los elementos humanos cumplan con 
sus deberes, desempenando sus funciones respectivas, ajemplo 
de lo anterior es el sufragio que corresponde a todos los 
ciudadanos de un Estado; porque, entendámoslo bien, la 
facultad de intervenir mediante el voto en la designación de 
los funcionarios p\lbl icos que habrán de fungir como 
directores de un pueblo no es simplemente un deracho sino 
también un deber. En este caso el derecho se reconoce 'm 
atención al deber; consiste en la facultad .o poder moral de 
cumplir con el deber. Este deber se cumple poniendo en obra 
los medios lícitos y adecuados para hacer efectivo el voto; 
orientando a la oponión pllblica organizándose civicamenta 
despertando y fortaleciendo la conciencia civica. sobre todo 
despertando y fortaleciendo la conciencia nacional, 
Recordemos con este propósito la sabiduría de Balmis: "No 
hay estratagemas que venzan a la conciencia pública ni 
amenazas que le impongan. ni violencias que la reprima; a 



37 

sus manos perecen los malos qobiernos; lo '\Ue ella higrg 5g 
arrastra mas o menos, algún tiempo, pero al fin muere." t19l 

creemos que solo el gobierno tiene debergs y 

funciones estatales, que solo el debe preocuparse por el 
bien común, para mantener el orden, el !mperio de la 
justicia, y de la libertad, todo lo que esperamos de el bien 
común y de todo lo que no ocurre como debiera ser lo hacemos 
responsable, pero olvidamos que también nosotros formamos 
parte del Estado, y que este no se real iza con la mera 
enunciación de un esquema o de un paradigma, sino que es una 
realidad producto de la necesidad y de la actividad humana. 
Es en este sentido obra de los hombres el cual es posible 
mantener=, fortalecer y engrandecer mediante el esfuerzo 
coordinado, eficiente y un tanto o un mucho desinteresado, 
generoso de todos los miembros de la sociedad, solo la 
providencia puede hacer un mundo de la nada mediante un 
simple zas; los hombres, para establecer un orden justo en 
el pequeMo mundo de un Estado, para ello necesitamos la 
correcta concepción de ese orden y un esfuerzo perseverante 
y encaminado a su realización. 

Si partimos de un falso concepto del Estado 
necesariamente llegamos a un falso concepto de la política. 
A lo que cabe agregar el dato experimental de que casi 
siempre se nos ha ofrecido como política lo que en realidad 
es su negación. solo quien identifica al Estado como el 
poder, con el monopolio de la fuerza pública, puede 
considerar como política la actividad interesada y mezquina 
que no toma en cuenta la Etica y tampoco se preocupa por el 
bien de la comunidad. La verdadera política esté siempre 
subordinada a la moral: en función del bien común, con razón 
ha dicho Renard: La política que voluntariamente vuelve la 
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espalda al bien común subordinándose 
particulares de personas o de facciones, no es 
pol!tica, está simplemente fuera de las reglas 

a intereses 
siquiera mala 
del juego, 

El hombre tiene dentro de s! una vida Y unos 
bienes que trascienden el orden de la sociedad pol!tica, 
esto quiere decir que ni la autoridad que organi~a y 

mantiene a los Estados, ni el Estado en sí mismo, ni el bien 
común que debe realizar el gobierno de un Estado, 
constituyen el fin superior del ser humano. Ahora bien , si 
este valor es superior al del bien común, este resulta 
infravalente y el Estado y con mayor razón el poder público, 
instrumento al servicio de la persona humana. No 
el hombre para el Estado sino que ha sido 
instituido para el hombre. <20> 

fue creado 
el Estado 

Faltan a la verdad quienes afirma que no hay 
más derecho para el hombre y para las instituciones que 
aquel los que les confieren o reconocen el poder públ ice. 
Nosotros sostenemos, por el contrario, que el poder público 
esta racionalmente limitado por instituciones naturales 
intermedias como la familia, el municipio, las asociaciones 
profesionales o de trabajo y por las pr;irrogativas 
escenciales de la persona humana, como la libertad de 
conciencia, de pensamiento, de ensenanza, y. el derecho a la 
vida, el derecho al trabajo, el derecho a la propiedad. El 
bien común consiste precisamente en ese Estado de seguridad 
producido a base de relaciones justas de los particulare3 
entre sí y con el poder público, que permite al hombre 
realizar plenamente su personalidad a la ve~ que asegura el 
progreso de un pueblo hacia su triple perfección: material, 
inatelectual y moral. 
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Así el bien común no es algo que pueda entrar 
en conflicto con la prerrogativas personales y sociales del 
mismo ser humano, sino también la sintésis de respeto a esas 
prerrogativas, el valor instrumental o condicionante que 
facilita a cada hombre la realización de su destino, la 
realización individual de estos valores morales supremos que 
hacen de la persona humana considerada en sí mismo una 
estructura valiosa, y por ende un auto fín. Es absurdo 
sacrificar las prerrogativas escenciales de la persona 
humana en aras de una razón de Estado o del bien común, como 
es absurda la concepción totalitaria en cuanto afirma que el 
hombre solo vale en función del Estado. 

El hombre tiene derecho a la vida, porque la 
existencia es un bien condicionante de todos los demo!s 
bienes quE> lE> es dable alcanzar en la tiE>rra. Estado no 
significa quE> la existE>ncia, en E>l sE>ntido que aquí le damos 
a E>se término, sea el valor supE>rior. Es un principio 
axiológico el que los valorE>s fundados o condicionados como 
son los moralE>s; E>I biE>n y la justicia, tengan el rango 
SUPE>rior a los valorE>s !undantes o condicionantes como son 
los vitales dE> la E>XistE>ncia y de la salud, En el hombre 
distinguimos alma y cuerpo con necE>sidadE>s espE>cíficamE>nte 
espiritualE>s y materialE>s de satisfacer; pero dejamos de 
reconocer que estas últimas son mo!s urgentes, poco menos que 
inaplasables, aún cuando las primeras las E>spirituales sean 
las determinantes de lo mo!s valioso que hay en el ser 
humano, lo que lo eleva de la categoria de individuo a la 
dignidad de persona. 

Precisamente porque el 
algo que se relaciona con el cuerpo, 
materiales, se nos revela o impone 

derE>cho a vivir es 
con 1 as ne ces ida des 
con los caro!cteres 
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propios de lo instintivo. 
Nada mas opuesto a este d12r12cho y nada mas 

transtornador del orden social que el homicidio, el 
as12sinato, la falta de respeto a la vida ajena Y hasta la 
Propia si se trata del sucidio. solo ¡in casos exQPcional12s 
como el de legítima defensa, 121 de la guerra justa y algón 
otro, puede justificarse de que el hombre prive de la vida a 
un semejante; y todo esto independientemente de que exista o 
no un Estado que establesca sanciones penales para quienes 
atenten contra la existencia humana. De suerte que con la 
salvedad antes apuntada este derecho se impone tanto a los 
particulares como a las autoridades del Estado, pues se 
funda en la naturaleza de conservación. Es por ello que el 
poder público no cumpliría con el deber de respetar la vida 
de los hombres absteniendose simplemente de matar o 
asesinar, sino debe evitar la comisión de toda clase de 
delitos contra la existencia, con medidas eficaces de 
P.revención y, asegurando en su caso, el castigo razonable y 
ejemplar para los responsables de tales crimenes. 

Por las razones dadas anteriormente, desde el 
punto de vista de la teoría política, la actuación de los 
notarios se justifica al ser necesaria su intervención para 
que las personas realicen con intervención de ello~los actos 
Jurídicos que van a tener proyección en los· ambitos material 
y espiritual de estas personas, sobre todo para cumplir los 
Principios de legalidad y legitimidad. 

Ademas de los expuesto con anterioridad es 
pertinente senalar que es la intervención del notario lo que 
da vida, forma Y contenido a las actividades que desde el 
punto de vista de la política real izan las personas en su 
mundo cotidiano y aparentemente rudimentario; siendo ésto de 
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vital trascendencia para la conservación de la Paz, orden y 
armonía del sistema social de la comunidad. 
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CAPITULO I II 

LA FUNCION NOTARIAL Y LOS VALORES SOCIALES 

al LA JUSTICIA. 

sobre este tema tan importante ha corrido 
muchos ríos de tinta, ya que ha sido tratado por muy diversos 
autores los que sobre la misma han expuesto sus ideas, por 
nuestra Parte vamos a tratar en primer lugar en dar una visión 
general sobre las distintas concepciones que sobre la justicia 
han expuesto diversos autores, para posteriormente llegar a 
una opinión personal, que trate de reunir los elementos 
constituidos de la misma, asi como la esencia de dicho 
concepto. 

En Primer lugar diremos que dada la naturaleza 
del presente trabajo, vamos a estudiar a la justicia como un 
criterio racional y no como valor, en virtud de que nos 
interesa descubrir desde el punto de vista de la razón la 
esencia misma del criterio de la justicia; sobre el particular 
indi c:aremos lo siguiente "Conviene advertir que aquí 
trataremos a la justicia como un criterio racional de la 
conducta humana y no como virtud. Lo cual no significa que hay 
oposición; pues la justicia como criterio y la justicia como 
virtud se distinguen m4s no se oponen, pues la justicia como 
criterio racional aunque tenga un caracter pr4c:tico y no 
simplemente teórico es un objeto ideal o fuente de razón dado 
que constituye un conocimiento; mientras que la justicia como 
virtud es un h!bito que tiene su asiento en la voluntad y no 
en la inteligencia" c21 > 

De igual manera, es importante senalar que 
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para "vitar toda discusión la cual me parece estéril considero 
a la justicia como social. .. n virtud de que dicha 
característica es esencial al criterio que estamos examinando 
y si esto no fuera así, se estaría ant12 un orden absuluto 
<Dios>, y no en presencia de la justicia, ya que debe de 
Qnt12nders" que el criterio de la Justicia siempre esta 
referido a las r;ilaciones entre personas, en virtud de que 
dicho criterio si;impre nos da la idea de relación y no de 
situaciones estrictamente unipersonales, por lo que considero 
necesariamente a la justicia como social. 

Por lo que toca a las detractores de estas 
ideas, diremos que los mismos en nuestro muy particular punto 
de vista se encuentran equivocados en razón de que como ya 

apuntamos no se puede hablar de una justicia que sea social y 

de otra que no lo sea: sobre el particular Don Rafael Preciado 
Hern4ndez, nos indica: "En estas definiciones se alude al 
reconocimiento de lo suyo, de que aquel lo que según las 
exigencias ontológicas, pertenece a cada quien para su 
subsistencia Y perfeccionamiento, de esta manera se relaciona 
el derecho en sentido subjetivo, como facultad o pretención 
con la justicia, y esto reduce a una especie del bien, el bien 
¡¡xigible bajo la ra::ón formal d¡¡ deuda, la justicia expresa 
VERNEERS, rige aquellos actos que necesariamente han de 
ajustarse en virtud de un titulo que 12xist .. en otra persona, 
lo suyo expresa el titulo que tiene cada persona a sus 
5Qmejantes, la justicia satisface esta deuda adecuadamente, 
exigiendo perfecta igualdad entre la relación y su 
cumplimiento" t22> 

Ahora trataremos d12 dar una visión panorámica 
sobre la evolución del crit.,rio que la justicia ha t¡¡nido a lo 
largo de la historia de las ideas filosóficas, esto a mi 
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mode5to entender y solo de una manera breve. 

En primer lugar debemo5 Indicar que 12n la 
ciudad antigua, para usar la conocida expresión d12 "FUSTER DE 
COLUNGES", la concepción que se tenia de la justicia era 
precaria y muy relativa, ya que tanto en la Polis Griega como 
en la "Civitas Romana" la justicia solo 5e entendía como 
característica de las personas libres y no asi de quienes eran 
considerados como esclavos, ya que estos no ¡¡ozaban de la 
categoria de personas , ni tenian estatus civil, por lo que en 
este contexto no puede sino entenderse que la idea de justicia 
era muy relativa, pero examinemos las ideas que sobre la misma 
tuvieron algunos pensadores. 

Los Pitagóricos ,reduciendo el principio de 
todas las cosas al n\lmero, conciben la justicia como una 
relación de igualdad pura y simple simbolizada por la figura 
de un cuadro cuyos lados son perfectamente iguaies, para 
significar con ello como diria mas adelante el Estagirita, la 
reciprocidad perfecta, para aplicar a las accciones humanas 
una medida com\ln. "PARMENIDES" distingue dos aspectos de la 
justicia, "Por el primero es 12quivalente de la verdad,. Por el 
segundo es la ley cosmica inflexible, la necesidad que 
mantiene al ser y a cada ente dentro de f~ertes cadenas, a 
cada cosa en su sitio, sin permitirle trasgredir sus limites. 

Estos eran también en todo pensamiento 
posterior, atributos indelebles de la justicia, que como la 
verdad, no es cosa del corazón, sino· del intelecto y como la 
necesidad es definida e inexorable". !23l 

Por una parte los sofistas partidarios del 
interés del más fuerte, expresan el conflicto entre los 
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exponentes del poder y los del derecho, conocida es la 
ampli!!ima y aguda discusión entre socrates y Transimaco por 
una parte y, por otra, socrates y calicles, esta discusión es 
de alcance fundamental. dado que se repite en las grandes 
obras posteriores con pequenos cambios relativos a la 
per5onas. 

Para Platón la justicia autentica no consiste 
en los ordenamientos empíricos que registra la historia. 
Ellos <como todo el mundo de lo sensible> no constituyen el 
verdadero ser, este, el ser verdadero de cada cosa consiste en 
la idea pura de la misma. El derecho en su versión positiva, 
es el perfil histórico d12 las instituciones, como todo el 
resto del munclo de lo sensible o ele la experiencia, algo 
fantasmal confuso, contradictorio y deficiente. 

"El esquema de lo autenticamente justo se 
contiene tan solo en la pura idea de justicia. Para lograr un 
derecho justo, precisará traducir con pureza la estructura de 
la idea de la justicia y cumplir rigoro=amente sus exigencias. 
As!. Platón cleclica sus diálogos titulados la República, al 
estudio de como hay que organizar el Estado sirviendo 
estrictamente a la idea pura de justicia sin conseciones a lo 
empírico, sin compromisos con la experiencia, sin admitir 
conclicionaliclacles históricas, Platón encarna un exacervaclo 
intelectualismo." <24> 

Para Aristóteles, que es la persona quien en 
la Ciudad Antigua mejor desarrolló el criterio de la justicia 
nos dice lo siguiente: "dado que al transgresor d12 la L12Y lo 
hemos visto como injusto, y al observante de la ley como justo 
es claro que toclas las cosas legales son de algún modo justas, 
Los actos definidos por la legislación son legales y cada una 
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de ellos decimos que es Justo , Ahora bien las leyes promulgan 
en todas las materias mirando ya el interés de todos en común, 
y al interés de los mejores o de los principales sea por el 
linaje sea por algún otro titulo semeJant12, así pu125, en un 
sentido llamamos Justo a lo que produce y proteje la felicidad 
y sus elementos en la comunidad política, Por que la ley 
prescribe Juntamente los actos del vali12nte, tal12s como no 
abandonar las filas ni huir, ni arrojar las armas y los del 
temperante, como no cometer adult12rio, ni incurrir en excesos 
y los del varón manso, como no herir ni hablar mal de nadie y 

lo mismo en las otras virtudes y fechorias, ordenando unas 
cosas, prohibiendo otras rectamente la ley establecida, menos 
bien improvisada a la ligera. ~a Justicia asi entendida es la 
virtud perfecta, pero no absolutamente sino con relación a 
otro. Y por eso la Justicia nos parece a menudo la meJor de 
las virtudes, y ni la estrella de la tarde ni el lucero de la 
alba son tan maravillosos". (25 >. 

san Agustín nos dice de la Justicia lo 
sigui12nte; "No se deben llamar o tener por derecho las leyes 
injustas de los hombres, pues tambien ellos llaman derecho a 
los qu12 dimana y se deriva de la fu12nte de la Justicia, 
confesando ser falso lo que pueden decir algunos erroneamente; 
que solo es derecho o ley lo que es en favor y utilidad del 
que mas puede, por lo cual, donde no hay verdadera Justicia, 
no puede haber unión ni congregación de hombres, unida con el 
s12ntimiento del derecho. Y por consiguiente, ni la r12pública 
es cosa del pueblo, Y no es pueblo el que no esta unido con el 
consentimiento del derecho y no hay d12recho donde no hay 
Justicia, sin duda se colige donde no hay Justicia no hay 
república, 

Sin la virtud d12 la Justicia. ¿Que 5on los 
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rQinos sino unos grandes latrocinios, por eso con mucha gracia 
y verdad respondió un corsario siendo preso, a Alejandro 
Magno, quien le pregunto que le parecia como tenía inquieto y 
turbado Ql mar, con arrogante 1 ibertad le dijo; y ¿que te 
parece a tí como tienes conmovido y turbado a todo el mundo? 
mas por que yo ejecuto mis piraterías con un pequetlo barco me 
llaman ladrón, y a tí porque las haces con formidables 
Qjércitos te llaman rey" <26 

singnifica 
Para 

igualdad 
santo Tomás de Aquino, 

"por su definición misma, 
la 
la 

justicia 
justicia 

implica relación con otro. uno no es igual asímismo. Ahora 
bien, puesto que pertenece a la justicia rectificar los actos 
humanos, es preciso que ésta alteridad que ella exige, exista 
entre dos agentes diferentes". <27> 

El objeto de la justicia no es, en las cosas 
Qxteriores su fabricación --esto concierne el arte--, sino la 
manQra de servirse de estas cosas para la utilidad de otro. 

i,a materia de la justicia es una operación 
extQrior que por s! misma, o por la realidad de la cual usa, 
implica una proporción dada con otro. Es pues en la igualdad 
de proporción de esta realidad exterior con otro, en que 
consiste el justo medio, es, por lo tanto, real, objetivo; 
objetividad que no le impide ser al mismo tiempo racional 
porque la Justicia sigue siendo una virtud moral. 

Francisco de Vitoria sostiene la doctrina 
Tomista de la justicia y la ilustra con algunos comentarios, 
tales como los siguientes; se llama Justo a lo igual, y asi se 
dice ya esta justo, ya viene justo, o esta ajustado o por 
igual viene. 
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El ma5 grande de los autores de la e!lcuela 
espatlola del derecho natural, Francisco suarez, afinó varios 
puntos de la doctrina tradicional de la Justicia •. pue5to que 
la Justicia en el sentido estricto, en lo Jurídico, da a otro 
lo suyo, implica alteridad, Justicia se refiere siempre al 
derecho de otros que pueden reclamarlo e imponerlo. 

Suárez bajo el término de Justicia legal se 
refiere a la idea global o universal de justicia en dos 
sentidos, como término medio o proporción constitutivo de toda 
virtud y como suma o compendio de todas las virtude5 
particulares. Pero en su pensamiento filosófico Jurídico o 
estricto usa esa misma expresión, justicia legal en un tercer 
sentido, en el sentido particular jurídico político 
relacionado con lo relativo al bien común entendiendo lo que 
debe ser considerado como suyo propio de la comunidad, es 
decir de la sociedad política cuya realización e!lta 
encomendada al Estado. Las otras dos especies de justicia son 
la conmutativa y la distributiva. 

Es requisito intrínseco, esto es, 
esencialmente debido, que la ley es justa, lo cual 5e entiende 
en un doble sentido:" Al.-que imponga un contenido Etico; El.
Que la autoridad que la dicta tenga jurisdicción sobre la 
materia que versa y sobre las personas a las cuales se dirige. 
Asi pues , la Ley debe ser dada; con justicia legal a saber; 
para procurar el bien común y concederle debido a la. 
comunidad; de igual forma debe ser dada con justicia 
conmutativa, en cuanto que el legislador no mande sino aquello 
que lícitamente puede ordenar; y con justicia distributiva, es 
decir repartiendo proporcionalmente las cargas, 
las ventajas en lo cual debe guardar 
proporci6n".<2Bl 

los puestos y 
igualdad d12 
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La justicia conmutativa, aparte y adem.!s de 
que ella exige que quien dicta la norma tenga Jurisdicción, 
consiente en cuanto a su materia en dar a cada uno su propio 
derecho, esto es, aquel lo que es suyo o el propio dominio de 
una cosa o de algo que equivalga a él moralmente. 

que sobre la 
juristas d<il 

Por su parte, podemos 
justicia nos dejaron 

siglo de oro es pano l. 

resumir el pensamiento 
los grandes teólogos 

entre los que podemos 
encontrar a Grocio, Vicco, Wolff. Beccaria, etc. ellos nos 
dicen que la justicia se podria definir como la equivalencia o 
proporcionalidad de los cambios en la distribución o en otros 
términos, distinguen entre justicia conmutativa y 

distributiva, indicando que la primera es una igualdad 
aritmética entre términos iguales y la segunda establece una 
proporcionalidad geómetrica entre términos desiguales, para la 
distribución de dignidades y funciones. 

M.!s adelante con la evolución del pensamiento 
filosófico jurídico encontramos la figura de Emmanuel Kant, 
quien nos dice lo siguiente: ¿Que es la verdad? se pregunta y 

contesta que seguramente se puede decir que es el derecho que 
prescriben o han prescrito las leyes de determinado Jugar o 
tiempo. Pero la cuestión de saber si lo que prescriben estas 
leyes es Justo, le da de por si: el criterio general por cuyo 
medio puedan reconocerse lo justo y lo injusto, nunca podr.!n 
resolverse a menos de dejar aparte los principios y de buscar 
el origen de estos juicios en la sola razón para establecer 
los fundamentos de una legislación posible la ciencia 
puramente empírica del derecho es e como la cabeza de las 
fabulas de Pedro> una cabeza que. podra ser bella, pero tiene 
un defecto y es que carece de seso. 
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Francisco carnelutti pone de manifiesto que el 
realismo jurídico no quiere decir, naturalmente positivismo y 
mucho menos materialismo del derecho. Materialismo no, porque 
la materia del derecho esta formada en gran parte por el 
pensamiento unido a la acción, positivismo, menos porque si 
para mi el derecho no es ni puede ser mas que positivismo, su 
estudio tiene por objeto descubrir las leyes empíricas, 
"dirían los filosófos, de su devenir, y entre estas últimas 
las más altas son las reglas de la justicia de las cuales el 
legislador es Dios", < > 

t..o cierto es que no solo las leyes lógicas 
sicológicas, biológicas, físicas, económicas y sobre todo las 
éticas obedecen a los fenómenos de 1 derecho. Y aún cuando 
todas las reglas sean escrupulosamente respetadas, la obra del 
legislador no vale nada si no responde a la justicia. creo que 
no sabremos nunca como ocurre ésto, pero la experiencia nos 
ensena que no son útiles, ni duraderas, las leves injustas; 
porque no conducen a la pa=, al no ser duraderas mas tarde o 
temprano desembocan en la revolución. Ahi tenemos, por 
consiguiente otra regla que el legislador debe observar y si 
no la observa, el precio es terriblemente caro; y nunca como 
en éste caso se muestra cuan vanamente se disuelve su 
jactanciosa omnipotencia. También el descubrimiento de estas 
leyes es la metería de la ciencia. 

Siguiendo adelante con el estudio que estamos 
realizando, toca ahora hacer mensión del filósofo Gustavo 
Radbruch, quien al estudiar la justicia nos indica lo 
siguiente; t..a pauta exiológica del derecho positivo y meta del 
legislador es la justicia. 

t..a justicia subjetiva es la intención dirigida 
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a la realización de la justicia objetiva y es a esta lo que la 
veracidad es a la verdad. La justicia objetiva constituye por 
tanto la forma primaria y la justicia subjetiva la forma 
secundaria de justicia. 

La Justicia entrafla una intención 
inalcanzable: su esencia es la igualdad; reviste por tanto, la 
forma de lo general a la que se aspira siempre, sin embargo, 
al tener en cuenta el caso concreto y al individuo concreto, 
esta Justicia proyectada sobre el caso y el hombre completo, 
recibe el nombre de entidad. 

La justicia, para poder derivar de ella las 
normas jurídicas. tiene que complementarse con otro factor; la 
finalidad que se traduce adecuada a un fín val icso. Es por 
eso que el derecho no debe entenderse para estos aspectos en 
un fin empíricamente perseguido, sino en la idea de fín. lo 
que debe ser. 

Para el autor Aleman MAX SHELLER, todos los 
Imperativos y normas pueden variar, reconociendo los mismos 
valores, tanto a lo largo de la historia como en las diversas 
comunidades, pudiendo incluso ser variables los contenidos de 
los mismos principios ideales del deber ser. 

una orden de mandamiento o prohibición, cuando 
a la vez le es dado al que ordena el contenido de la orden 
como de como debe ser, idealmente. La primera condición del 
justo mandamiento es aquello que en el esta dado como debiendo 
ser, sea también algo que debe ser objetivamente, es decir; el 



deber ser de un bien. 

La segunda condición es que aquel que ordena, 
mandando o prohibiendo, haya descubierto an el sar al cual 
manda o prohibe la prasencia da una tandancia de patición 
contraria, a lo qua daba idealmente ser, o tambiOn una 
tendancia imperativa hacia lo qua idealmanta, no debe sar. El 
mandamiento y la prohibición son justos en la medida en que 
acaace asta segunda condición. 

"La Justicia as ante todo una caractarística 
posibla paro no necasaria de un orden social, puas un hombra 
as Justo cuando su conducta concuarda con un ordan qua as 
considarado tal. < > 

Tanto los astudios mataftsicos da filosofía 
Jurídica como al racionalismo que rapresantados an la escuala 
del darecho natural que dominó duranta los siglos XVII y 
XVIII. fueron abandonados casi por complato en el siglo XIX y 
an nuastros días vualvan a tener influancia. Para ser 
racons ideradas. 

Normas qua pri;iscriban la conducta humana 
puedi;in tem¡r su origen llnicamante en la voluntad y, esta 
voluntad, puede ser sol amante humana si sa axcluye la 
i;ispeculación metafísica. 

oesdi;i las primeras líneas de i;iste capttulo 
inicié con la pregunta: ¿Qu~ as la justicia?, ahora, noto 
cuantas ri;iflexiones &1ntiendo parfi;ictami;inti;i qui;i no la hi;i 
conti;istado, Mi disculpa es qui;i en iasti;i caso i;istoy an bui;ina 
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,, 
companía. sería mas que presunciOn hacer creer a mis lectores 
qué puedo alcanzar aquello que lo5 m.!5 grandes pensadores no 
lograron. 

En realidad, yo no sé, ni puedo decir que es 
la justicia, relativamente puedo decir 1lnicamente lo que es 
para mi la justicia. como la ciencia es mi profesiOn y, por 
lo tanto lo mo!s importante de mi vida, para mi la Justicia es 
aquella bajo cuya proteccion puede florecer la ciencia y, con 
la ciencia la verdad y la sinceridad. Es la justicia de la 
libertad, la justicia de la paz, la justicia de la Democracia, 
la justicia de la tolerancia. 

Finalmente para concluir con el bosquejo 
histOrlco que sobre el concepto de justicia he realizado, 
analizaremos las ideas que sobre la misma nos da el preclaro 
Doctor Luis Recaséns Slches, quien nos dice, que con un 
estudio de todas las doctrinas sobre la justicia, se pone de 
manifiesto que ellas presentan una identidad bo!sica a travez 
de las mas diversas escuelas: 

"La idea de justicia como una pauta de armonia 
de Igualdad simple y de Igualdad proporcional, de medio 
armonice de cambio y de distribuciOn en las relaciones 
interhumanas, sea entre los individuos y la colectividad; o 
dicho con otras palabras, el principio de dar a cada cual lo 
suyo o lo que se le debe". < > 

Por otra parte es harto conocido el hecho de 
que las controversias sobre estos problemas han sido y siguen 
siendo ardorosamente apasionadas. 

Pero lo que sucede es que la tarna de 
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establecer una igualdad o mejor dicho 
c¡ue se da y lo c¡ue se recibe y 
proporcionalidad en el reparto de los 
funciones póblicas y de las cargas 

un equivalente entre lo 
la tarea de lograr 

beneficios, de las 
póblicas, presupone 

criterios Para medir o evaluar las realidades c¡ue deben ser 
igualadas o armonizadas. 

Entonces el problema persiste en averiguar 
cuales son los puntos de vista de igualdad c¡ue deben 
prevalecer siempre necesariamente. V cuales entre las 
multiples desigualdades son las c¡ue deben tener relevancia 
para la regulación jurídica. en cuanto al fin de establecer la 
debida armonía o proporción, sea para aclarar lo c¡ue se debe a 
cada cual. 

Asi pues, la 
justicia consiste en averiguar 
deben ser relevantes para la 

médula del problema de 
cuales son los valores 

igualdad, pura y simple, 

la 
que 
es 

decir, aritméticamente o para la distribución proporcional o 
armónica entre los desiguales. 

Este problema consiste, finalmente, también en 
averiguar cual sea la jerarquía entre los valores que vengan 
en cuestión para el ordenamiento jurídico, es decir, estriba 
en averiguar cuales son los valores que tienen prioridad sobre 
otros, asi como en formular las mutuas relaciones entre esos 
valores. 

Dentro del problema general de la ierarquia 
entre los valores que deben ser tomados en cuenta para la 
elaboración del derecho justo, la cuestión más importante es 
la de determinar cual ~ea el valor de la persona individual 
en relación con los demas valores que también deben ser 
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consldarados por al derecho. 

Recaséns Sichas considera qua la doctrina 
filosófica sobra los darachos fundamentalas del hombra, es una 
da las partas b6sicas de mayor importancia ele la estimativa 
Jurídica, y sostiene que es necesario raelaborarla y refinarla 
a la altura del pensamiento ele nuestra época. <32l 

Por nuestra parte, consideramos que en México 
la persona que nos da la mas integral concepción sobre la 
Justicia es el maestro RAFAEt, Preciado Hern6ndez, quien de 
alguna manera toma slementos ele las principales tesis 
axpuestas con anterioridad y con ello elabora su propia 
concepción ele la Justicia que es, ele la siguiente manera. 

Al definir la Justicia nos indica que, "t,a 
Justicia es el criterio ético que nos obliga a dar al prójimo 
lo que se le debe conforme a las exigencias, ontológicas ele su 
naturaleza, en orden a su subsistencia y perfeccionamiento 
individual y social". <33l 

criterio Etico, porque se trata ele un 
principio destinado a regir obligatoriamente la acción humana. 

V que nos manda ciar, atribuir o reconocer a tocio ser humano 
lo qua sa le debe conforme con su naturaleza, porque no as un 
criterio convsnslonal sino objetivo: pues sa funda an los 
datos constitutivos da la cli11niclacl personal, que son 
ssenciales al ser humano, y que por esto mismo excluye 
racionalmente tocia clescriminación an el trato a nuestros 
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semejantes, sin razón objetiva suficiente. 

Al ser humano, por razón de sus atributos 
ontológicos constituidos por su inteligencia y voluntad libre, 
se convierte en autor de sus actos y en la causa eficiente de 
los mismos. El espirítu a través de su inteligencia aprende 
en una Institución intelectual esta relación de casualidad 
eficiente y mediante su sentido valorativo concluye; debe 
atrlbulrsele el acto y sus cosecuencias. 

No es posible en consecuencia, formular 
congruentemente un sistema de normas que constituyan un orden 
Etico que merezca este nombre. si se desconoce el criterio de 
la Justicia y los principios que la misma ímplica, tampoco se 
puede establecer un orden social. ya que en la esfera de lo 
social la justicia realiza como críterio o Principio ético un 
papel Importante en el plano social. Porque toda conducta 
ética es social. 

Para una mejor comprensión de la justicia, el 
autor indicado nos menciona que ésta para su estudio puede 
dividirse en Justicia general o legal y justicia particular, y 
que la particular a su vez se subdivide para una mejor 
comprensión en distributiva y conmutiva. 

La justicia se divide en general y particular, 
según que se consideren los actos humanos en relación con lo 
que exige la conservación de la unidad social y el bien común, 
o en relación con lo que corresponde a los particulares entre 
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si o fr11nt11 a la comunidad. La primara ragula los d11rechos da 
la soci11dad, la s11gunda los d11r11chos di! los particulares. v a 
la general se llama legal. porqua 11s propio de las leyes 
humanas daterminar los actos d11bidos al bien com\ln qua la 
sociadad ti11n11 d11r11cho d11 axigir. La Justicia particular se 
subdivida en conmutativa y distributiva, porque el hombre 
ti11n11 d11r11chos fr11nt11 a la soci11dad y fr11nt11 a sus s11m11Jantes 
o frenta a la misma sociadad cuando Osta si! coloca en el mismo 
plano qu11 los particularas. 

La Justicia g11n11ral o lagal axige qua todos y 
cada uno da los miambros da la comunidad ordanen adecuadamente 
su conducta al bian comlln. sag\ln esta 11sp11cie de Justicia 
pr11scrib11 como dabidos al bian com\ln, los actos da varia5 
virtud11:1, impuastos a los ciudadanos, o por alguna ll!Y 
posi.tiva da la comunidad o por su conaxiOn n11c11saria con 111 
bil!n com\ln. 

Rige puas, tanto los d11b11r11s da los ciudadanos 
fr11nt11 a la autoridad como r11pr11s11ntant11 de la comunidad, como 
los debares de los propios gobarnantes, dado que tambiOn ellos 
astan obl i<;Jados a actuar da acuardo con· las exigancias dal 
bian comlln. 

11 suJeto titular dal d11r11cho, el suJato 
activo an las r11lacion11s qua riga la Justicia ganeral o legal, 
as siampre la comunidad como parsona Jurídica colectiva y 111 
suJato pasivo u obligado, es 111 individuo, ya sea qua se le 
considare en su calidad da ciudadano o gobarnante. 
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La justicia distributiva como su nombre lo 
indica, regula la participación que corresponde a cada uno de 
los miembros de la sociedad en el bien comón, asigna el bien 
comón distribuible, asi como las tarea o cargas con que los 
particulares deben contribuir y como no todos los particulares 
son iguales, ni contribuyen en. la misma proporción al bi1m 
comlln, el criterio racional de la justicia distributiva es el 
de una igualdad proporciona!. 

En este caso, la relación consid12rada por la 
justicia general, se invierte que el sujeto activo y 121 sujeto 
titular del derecho para la justicia distributiva es siempre 
la persona individual, mientras que el suj;ito pasivo u 
obligado, es en este caso la autoridad política como 
representante de la comunidad. 

La justicia conmutativa, como su nombre lo 
indica rigli las operaciones de cambio y en general todas las 
r12laciones en que se comparan objetos, prescindiendo, por 
decirlo as!, de las personas; ya que debiendo considerarlas 
colocadas en el mismo plano sobre un pie de igualdad no hay 
razón para tomar encuenta sus relaciones individuales. En 12st12 
caso, la idea de igualdad implícita en la noción de justicia, 
se aplica rigurosamenti< bajo la forma de una ecuación d¡¡ 
aritmética en la que se compara dos términos. La justicia 
conmutativa exige equivalencia entre la prestación y la 
contraprestación, entre el delito y la pena. 

si prescind12 da las personas as porque al 
car4cter de esas personas en nada influye para determinar la 



59 

equivaiencia entre los objeto de la comparación, no porque se 
desconosca que solo se dan relaciones Jurídicas O!ntre 
personas, realmente lo que importa comparar es el acuerdo con 
el criterio de la justicia conmutativa, con los objetos del 
cambio, o en su caso, la infracción o la sanción o la 
actividad y su producto; se trata de una equivalencia en que 
solo se comtemplan dos términos, mientras que en la justicia 
distributiva la ecuación es geométrica. comprende cuatro 
t~rminos ya que se atiende a los objetos de la relación y a la 
calidad o capacidad de las persona5. 
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8). - LA SEGURIDAD .JURIDICA 

Pasaremos ahora a considerar que en nuestro 
concepto, el Estado debe procurar como uno de sus fines la 
seguridad jurídica, tema que más que referirse al aspecto 
valorativo o ético de Estado, se refiere o se relaciona m&s 
con el aspecto racional del Derecho. 

Por seguridad jurídica entiende Delos "En su 
sentido mas general, la seguridad jurídica es la garantía dada 
al indi•1iduo de que su persona, sus bienes y sus derechos no 
ser4n objeto de ataques violentos o que si esos llegaran a 
producirse, les será asegurado por la sociedad, protección y 
reparación. En otros términos, está en seguridad aqu¡;¡l 
individuo en el Estado y en la comunidad internacional, orden 
que le garantiza de que su situación no será modificada sino 
por procedimientos societarios y por consecuencias regulares, 
conforme a la regla y procedimientos, esto es conforme a la 
l'1Y". C34 l 

Es de notars;i claramente que la noción d;i 
s;iguridad jurídica es identificada con la exist;incia de un 
ordenamiento jurídico y esta ligada a un heche de organización 
social. 

Debemos indicar asimismo, que se esta tratando 
al Estado contemporáneo, al Estado de derecho, que aquel que 
se necesita para cualquier actividad que realice el estar 
fundado en alguna regla de derecho, sin la cual no estaría su 
acción ordenada a un acto justo y legal. 

La seguridad jurídica ha sido confundida por 
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algunas personas, sobre todo de 
concocimientos de típo teórico, 
Jurídica esta representada por la 

1 as que cuentan con pocos 
para quienes la seguridad 
presencia de la policía, de 

los org4nos jurisdiccionales y en general por aquellos cuerpos 
de seguridad instituídos por el propio Estado para la 
conservación del orden y la tranquilidad en la sociedad, pero 
debemos aclarar que la seguridad jurídica no debe confundirse 
con la certe=a jurídica. al respecto al maestro Rafael 
Preciado Hern~ndez nos indica: 

"Por seguridad jurídica se entiende también 
que es el conocimiento que tienen las personas respecto de 
aquello que pueden hacer, exigir, o que estan obligados a 
evitar o no impedir, esto es, el conocimiento que tienen de 
las libertades, derechos y obligaciones que les garanti::a o 
impone el derecho positivo. De ahí que se diga que la 
s1211uridad jurídica es un saber a que atenerse, la conciencia 
de lo que pu12de hacer y de la protección que puede esperar una 
persona de acuerdo con el ordenamiento jurídico vigente, al 
cual est4 sometida; ordenamiento que asegura su observancia 
mediante la policía, los tribunales, los procedimientos 
Judiciales y administrativos, los servicios p\lblicos, las 
autoridades y en general a travez de la organización de un 
gobierno y de la fuerza p\lblica". <35 > 

D12be evitarse esta confusión pues es evidente 
que el saber a que atenerse, dato subjetivo, supone un dato 
objetivo en el cual se apoya, este dato objetivo est4 
constituido por la seguridad Jurídica, ya que el saber a que 
atenerse esta fundado en la certeza jurídica. 

Delos sostiene este mismo punto d12 vista, 
aunque sim emplear el término certeza jurídica, pues el se 
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refiere a un doble sentido de la seguridad Jurídica, el 
objetivo y el subjetivo: 

"Ciertamente la seguridadd es un estado 
subjetivo; es la conviccion que tengo de que la situación de 
que gozo, no será modificada por la violencia, por una acción 
contraria a las reglas y a los procedimientos que rigen la 
vida social. Pero la seguridad es un sentimiento subjetivo 
que se define con relación a la sociedad, Mi convicción 
subjetiva debe estar fundada, ¿sobre qué puede estar fundado, 
sino sobre la existencia de un hecho de un Estado social que 
lo proteje?, interrogado el individuo responderá, que su 
seguridad es la presencia de un policia, de una fuerza armada, 
de un aparato de justicia represiva. En este sentido 
objetivo, la seguridad se confunde con la existencia de un 
estado de organi2ación social, asi el individuo vive en 
sc¡guridad como vive e:n sociedad 11

• <36 > 

En el concepto de seguridad jurídica e:;tan 
implícitas las nociones de orden, eficacia y la de justicia. 

En primer lugar la idea de orden, nos lleva a 
un des linde o SG?Paración de la esfG?ra dG? actividad de cada 
uno de los sujetos que forman parte de la sociedad, ya que 
solo asi es posible evitar interf¡¡rencia entre ellos, 
coordinar su acción, unificar el esfuerzo colectivo, asegurar 
al individuo una situación Jurídica. 

El ord12n es el plan general esperado por la 
legislación vigente en una comunidad; esto es qui; el orden es 
donde puede haber aseguramiento de las condiciones de vida en 
que se encuentran los ciudadanos del Estado. 
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Pero no sería posible hablar de orden, en 
donde no existiera un ordenamiento jurídico que sea eficáz, Ya 
que si el ordenamiento jurídico solo fuera teorice, es decir, 
ineficáz, no seria posible que se dieran las condiciones que 
trata de establecer el ordenamiento jurídico y en el ~!timo de 
los casos el objetivo. la seguridad jurídica. 

Ante esto es necesario que los ciudadanos 
respeten y acaten los mandamientos y actos de la autoridad 
legitimamente constituida, lo que hace necesaria la presencia 
eficaz del orden jurídico el cual va incluso a someter por la 
fuerza a alg~n agente antisocial. 

Además se necesita que ese ordenamiento 
Jurídico tenga las características de ser justo, porque en 
caso de no serlo, si el ordenamiento jurídico fuera injusto, 
la seguridad jurídica que produciría en los ciudadanos sería, 
la de los regimenes jurídicos totalitarios, tiránicos y 

absolutistas, ya 'que de nada seviría un ordenamiento legal 
positivo, que no tuviera fundamento en la justicia; que debe 
ser la máxima aspiración axiológica del Derecho y del Estado. 



64 

CJ.- EL BIEN COHUN. 

La idea de bien comlln se encuentra eKpre5ado 
por los grandes filosofos de la antigued~d como Platón y 
Aristoteles. Platón cuando nos dice: 

"Que la Ley debe dictarse con vista al bi1m 
comlln de los ciudadanos; lo comlln une a los hombres, mientras 
lo individual lo separe".<37 l 

Aristóteles compartió el mismo pensamiento 
pero lo completó con la observanción de que el estado tien12 
como misión cuidar de la vida perfecta de 5US ciudadanos, 
eKPresamente afirmo que la misión suprema del Estado consiste 
an coadyuvar en el perfeccionamiento de todos y cada uno de 
5US miembros. Al'\os mas tarde, Cicerón sostuvo que el hombre 
de Estado debe perseguir en todas sus acciones la utilidad de 
sus gobarnados. 

Notamos que e5ta idea de bien comlln 505tenidas 
por grandes pensadores tien;m un sent_ido sobre todo 
tram;personal ista, Ya que como hemos indicado en el anterior 
apartado, la antiguedad clAsica no conoció el concepto de 
persona humana Y su dignidad, ademas de notarse qu11 esta5 
ideas astan igualmente alejadas de los conceptos elaborados 
por los filósofos sobre esta espinosa cu11stiOn que es el bien 
comlln. 

Por lo qua se refier11 a los pen5adores del 
cristianismo diremos lo siguiente: san Agustín se manifestó 



65 

por la idea que que gobernar es servir a la utilidad de los 
gobO!rnados. Por su part" San Isidro de Sevilla, 12scribió que 
las leyes debO!n O!XPO!dirse para la utilidad común de los 
ciudadanos. 

santo Tomás dice del bien común, que el fín de 
la Ley dO!be ser el bien común al que también designó como 
Felicitas comunis; según el equinatence, el bien común debe 
referirse a los bienes que sirvan no a los gobernantes o 
grupos particulares sino a aquellos que sean utiles a todos 
los miembros de la comunidad. 

La teología moral hispánica recogió asimismo 
este pensamiento: Fernando vazquez De Menchaca indicó, en 
varias de sus obras, que las leyes deben ordenar lo que es 
útil a sus ciudadanos. Althusius también defendió las ideas 
que estamos O!xponiendo. V el propio Tomás Hobbes, hizó notar 
quO! el Estado fue creado por causa de los hombres, por lo que 
los gobernantes que no se preocupan porque sus gobernados 
obtengan todos los bienes, violan el derecho natural. 

La doctrina del bién común, tiene una 
existencia milenaria, fue sometida a una verdadera tortura con 
el nacimiento de la teoría llamada de la Razón del Estado, que 
se propuso ensenar a las nuevas organizaciones políticas 
desprendidas del orden natural lo que debería aumentar su 
propia existencia y aumentar su poder, la razón del Estado ya 
no comtempla como lo primario al bien de los hombres, sino que 
son ahora los intereses del príncipe o del cuerpo político los 
que deben quedar garantizados. 

En verdad s" mantiene la vieja formula "Salus 
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Polpul is suprema lex", pero este aforismo recibe un nuevo 
sentido, ya no se apoya en los principios del derecho natural 
sino que adopta como base los intereses egoistas del poder y 
la utilidad pública, ausentes ambos del sentido moral. 

pero a pesar de que esta corriente se impuso 
en la política de los Estados, el pensamiento antiguo no quedó 
olvidado, antes bien fue recogido por la doctrina del derecho 
natural de la época moderna. Cristian Wolff, insistió en que 
el bien común del Estado consiste en procurar el bien de todos 
los ciudadanos "El fin del Estado es cuidar de estos 
tres bienes fundamentales; vida suficiente, tranquila y 
segura". <38 } 

El Estado de la ilustración no pudo concebir 
al bien general como los intereses políticos de la dinastía 
reinante, ante todo, porque buscaba el apoyo de las numerosas 
capas sociales para reformarse y reot'ganizarse, por lo que 
propuse interesarlas en su desarrollo y crecimiento; de ahí 
que no solo hubiera reconocido en bien de esos grupos sociales 
como el suyo propio, sino que lo declaró el bien mAs alto. 

En consecuencia la denominación usada por el 
despotismo ilustrado sirvió para designar el bien general. y 
en manera alguna el bien de una dinastia o de la organización 
política considerada en sí misma o su formula equivalente al 
bien de la comunidad, distinguiendose claramente Qsta idea del 
concepto de interesés del. Estado, 
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correspondió al Estado 1 i beral sublevarse 
contl"'a la tutela política del si<;lo XVIII. pet"'o el Estado de 
derecho de la democrácia de nuestt"'o siglo t"'ecogió la idea de 
que la finalidad de la organización política es el ciudado del 
bien genet"'al de sus ciudadanos, con lo. que se apat"'ta 
fi!"'memente del pensamiento del Estado 1 ibel"'al. que Pt"'etendió 
limita!"' la acción política a la garantía y limitación de las 
1 ibel"'tades humanas. El moderno Estado de derecho, 
democrático, reunio m~s bien las dos ideas: cuidado del bien 
general y respeto a las libertades. 

oeiemos de lado la cuestión del desarrollo 
histórico de la noción del bien com\ln, para pasar ahot"'a a 
tratar la cuestión, que aparentemente no tiene relevancia, 
pero si se anali:a de manera seria y profunda se podra 
vislumbrar gran significación. 

Nos estamos refiriendo a Ja cuestión semántica 
de la denominación del bien común, ya que Ja misma ha sido 
tratada por los diversos autores y considerado con varias 
denominaciones. Anal icemos algunas de el las para tratar de 
obtener la que sea más favorable al propósito del tema que 
estamos tratando. 

Para el tratadista Jean Davin, la denominación 
más correcta del tema a que nos estamos refiriendo es la de 
bien común p\lbJico y al respecto nos dice: "He aquí porque 
tratandose del Estado la expresión del bien público es 
preferible a la del bien comun, porque indica con presición 
que el bien com\ln en juego es el bien común público". !40 > 

Para el maestro Rafael Preciado HQl"'nánde:, es 
mas propio el término de bien comtln. h,. aqui sus l"'azone3: "El 
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bien común es una especi¡¡ del biom genE!ral un critario 
racional de la conducta que se refiere en primer término a la 
sociedad como entidad racional, como la unidad de un todo 
ordenado que responde a lo que podriamos llamar dimensiOn 
social de la naturaleza humana. 

se trata de una noción compleja; como bien 
casi se identifi~a con el bien de la naturaleza 
común, alude ante todo acervo acumulado de 
humanos, por una sociedad determinada objeto 

humana: como 
los valora5 
perpetuo de 

conquista y discusión dada su aptitud o capacidad para ser 
distribuido y, condiciona al mismo tiempo el desarrollo y 
perfección de los hombres; también significa lo comlln que los 
individuos no poseen, ese bien antes de su integración social 
en el organismo social y que no solo aprovecha a todos sino 
que a la vez requiere el esfuerzo ·coordinado de todos sus 
miembros que integran la comunidad; lo cual imPl ica que no 
esta constituido por la suma de los bienes individuales sino 
que a la vez requiere el esfuerzo coordinado de todos sus 
miembros que integran la comunidad: lo cual implica que no 
esta constituido por la suma de los bienes individuales sino 
que es un bien específico que comprende valores que no pueden 
ser realizados Por un solo individuo: tales como el orden o 
¡¡structura de la propia actividad social. el deracho.. la 
autoridad, el régimen político, la unidad nacional de un 
pueblo, la paz social". <40l 

Sin desconocer las valiosas opiniones de tan 
ilustre maestro, en esta cuestión particular me inclino por la 
opinión de Don LUIS RECASENS SICHES, "La mayoría de los 
iusfilosofos considera que uno de los valores principales o 
meior dicho de los fines más importantes que el derecho debe 
cumplir, es el bienestar general. Esta expr¡¡sión bien comlln, 
es la m6s habitual, por las razones que expondré, yo prafiero 
emplear otra expresión que también es bastante difundida, 
bienestar general, porque me parece que esta denota con mayor 
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claridad y 1 impieza lo que se trata de sef\a lar, con la 
expresión bien común se ha indicado ciertamente muchas veces 
una tesis correcta, de raíz y fundamentación humanista per<'.' 
tambi~n otras veces se ha cubierto mercancia podrida ~" 

car4cter transpersonalista."<41> 

En el orden natural y atendiendo al grado de 
generalidad de los objetos comprendidos por esta noción, cabe 
5eflalar al bien común universal, en un plano mas limitado al 
bien común nacional y con un contenido mas reducido a bien 
común público: 

"El bien común de la especie humana comprende 
todas las realizaciones que con su inteligencia y voluntad 
libre ha venido acumulando el ser humano desde que apareció 
sobre la tierra, pues constituye un acervo cultural y 
civilizador que no pertenece al ser humano individual, ni a un 
pueblo, ni a un grupo de naciones, sino que expresa mas bien 
un patrimonio comlln de la humanidad; aqui comprendidos los 
idiomas, las rel iqiones, los sistemas éticos, fi lósoficos, 
políticos y Jurídicos, las ciencias en sentido restringido y 
sus descubrimientos, la técnica o aplicación de los 
conocimientos filosoficos y cientificos a la solución de los 
problema5 humanos y todas las realizaciones artísticas, El 
bien común nacional viene a ser la participación de un pueblo 
determinado en el bien común de la especie humana, en cuanto 
saa participación a travez del tiempo, a veces de siglos 
imprime un estilo de vida a los miembros de la comunidad de 
que se trate, dAndole así una fisonomía o rostro nacional pues 
no debe olvidarse que la nación en sentido sociológico, es la 
comunidad fundada en vínculos naturales y culturales como la 
sangre, la religión, el lenguaje, la cultura o la 
civi 1 ización, las tradiciones y costumbres y el bien común 
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p\lblico, consistQ QSQncialmQntQ en la crQación Q5table y 
garantizada de condiciones comunes, tanto de orden material. 
como de ord1m espiritual, que sean las más favorables, de 
acUQrdo con las circunstancias para la r"alización del bien 
comlln propio d" cada uno de los individuos y de los grupos que 
intQgran el Estado". <421 

Es igualmente conveniente precisar, que el 
bien comlln no es un simplQ agregado o yuxtaposición informQ de 
bienes .particulares. cualitativamEnte tiene rasgos que le 
caractQrizan y lQ distinguen de los bienes particulares. 

DQlos espQcifica las particularidades del bien 
comlln que un sociólogo mQXicano sintetiza en estos rasgos 
distintivos. "1 .- Univli!rsalidad.- Es univQrsal el bien comlln: 
al Porque nada de lo humano es extrano; comprende el conjunto 
d" los valorQs humanos; bl. - porque no busca la ventaja de 
una clase d" individuos, sino la de todos, cualquiera que sea 
Ql caráctQr o la función que los individualice en la sociedad; 
el.- Porque su virtud y su fecundidad no se agotan, cualquiera 
QUE sQa Ql nllm¡¡ro de los que en él sQ benEficien; z.
Plasticidad. - El biQn comlln QS siQmpre una realidad concreta 
un medio organizado conforme a los mejor¡¡s recursos del 
momento y es un cra~o Qrror no ver Qn el sino una 
abstracción; 3,- susceptible de Pro¡¡r¡¡so.- El bi1m comlln 
Jamás QS agotado por las formas históricas que rQviste Qn un 
momilnto dado y 12n una civilización detQrminada; el QStado 
social dQ hoy, 12ncarna momilntaneamQntQ un idQal Jamás 
alcanzado: 4. - su noción 12s di! caráct"r dinámico, un Estado 
social QS un hecho adquirido, QS una rQalización concrQta, por 
eso también un Estado de tensión hacia el porvQnir, todo ord"n 
establQcio llQva 12n si su principio dQ dQSQQUil ibrio, porque 
su meta, su término, su fín, estan colocados Qn Ql infinito: 
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En ese bien completo de la naturaleza humana siempre 
parcialmente reali2ado". C43> 

V aún podria decirse que el bien común 
presenta tres aspectos: 1.- Intelectual; 2.- Moral; 3.
Economico; En esta su triple índole, tiene como notas 
complementarias el de ser: a> Coparticipable; bl.
Redistribuible y c> Jerérqu1co. 

Coparticipable.- porque todos los miembros de 
la sociedad p1Jeden y deben operar a integrar ese conjunto 
organi=ado de las condiciones sociales, gra-::ias a los cuales 
las personas pueden cumplir stJ destino natural y espiritual, 

Redistibuible.- Porque al 
redunda en beneficio de cada uno de 
conglomerado social. brindando los medios 
de~envolmiento de la persona en sociedad. 

final de cuentas 
los miembros del 
adecuados para el 

Jerárquico.- Porque ocupa una posición 
superior a los biene; particulares del hombre como miembro o 
como parte de la comunidad y una posición inferior respecto al 
supremo fin del ser humano. 

como se ha visto en el desarrollo del presente 
capitulo, el estudio de la justicia de la seguridad jurídica y 

del bien común no tendrían razón de ser sino se enfocaran o se 
llevaran a cabo a traves de alguna función especifica por los 
miembros de la sociedad. en este caso a travez de la función 
que realizan los Notarios en toda la República Mexicana, 
contribuy12n con el lo al mantenimiento de la s12guridad 
jurídica, para asi engrandecer el bienestar general a travez 
de la justicia. 
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La función notarial realiza, la Justicia ya 
qua interviene como mediador en las relacionas da cambio 
Porpias d12 la Justicia conmutativa y su actividad sa va 
fortalecida por la interacción de los diversos factoras qua 
intervienen an ellas, por lo que sa pueda decir qua 
verdaderamente es una función social Justa la actividad 
notarial. 

Pero debemos dejar bien s;mtado el hecho de 
que nos referimos a la verdad12ra y sana actividad de los 
notarios que no se prestan a los diversos Juegos de intereses 
que en ocasiones les son pr12sentadas por los particulares que 
acud12n a ellos, porqu12 de lo contrario antes de contribuir a 
que se de un verdadero orden Juridi co justo ¡¡stariamos, an 
pr12sencia de actividades de signo contrario que propician el 
resquebrajamiento del orden jurídico total y de las normas 
superiorQs que marcan su camino. 

Por ello es tan importante que los notarios sa 
den cuenta qu12 su función es verdaderamente realizadora de 
valores la justicia, ya que conforme a i:lste criterio 
contribuiran m6s eficazmente en el desarrollo y legitimación 
de sus actividades, siendo important12 que los que realizan la 
función notarial, deban tener siempre presente toda la gama de 
principios éticos que rig12n en nuestro ordenamiento Jurídico 
positivo, los cuales marcan los verdaderos caminos del alma y 
sentir nacionales qu12 han estado implícitos en todos lo5 
procesos d'1 evolución que a sufrido el pueblo d¡¡ México en su 
vida como nación libre y soberana. 

Los mismo caba decir d12 la ralación que axi5ta 
entre la seguridad Jurídica y la función da! notario, ya que 
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al realizar correctamente su función el notario contribuye al 
sostenimiento y aseguramiento del bienestar colectivo. 

Pero m6s específicamente se relaciona la 
actividad notarial con la eficacia jurídica, al darnos los 
derroteros que debe seguir la pers:ina con el obJeto de hacer 
seguras y po5ibles las relaciones de intercambio con las dem6s 
personas, y por lo que toca a la noción de orden se observa 
que de acuerdo a las diversas actividades que reali=a el 
notario como persona facultada por el Estado para real izar 
tramitaciones de acuerdo con las disposiciones que el respecto 
5e encuentra:> establecidas en nuestro derecho positivo 
vigente, que consolida el avance y la causa de saber a que 
aten1ar5e, 

E5 pertinente 5enalar que la función notarial 
tiene un muy importante papel en el desarrollo del bienestar 
general, al contribuir con su tramitación y actuación a que se 
den las condiciones debidas necesarias para el mejor 
funcionamiento de las relaciones individuales y de la sociedad 
misma, que en su conjunto hace necesaria dicha actuación al 
realizar actividades que el Estado por si solo no podría 
realizar 5in el auxilio de estos importantes funcionarios de 
la 5oci12dad, a·1 delegarsele por el Estado una función tan 
importante como la de la fé Pllblica, que lleva implícita la 
vigilancia de este en las actuaciones particulares y en 
algunas actuaciones del Estado con los particulares. 

Por lo que hemos visto, la esencia del Notario 
Pllblico es su propia rectitud, honestidad y su forma de 
conducirse, por lo que podemos afirmar que debido a 5U 
naturaleza el f ín del notario es el bien comlln. 
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CAPITULO IV 

LA FE PUBLICA COMO CAUSA PRIMERA DE LA FUNCION NOTARIAL 

a> concepto de fe como causa primera. 

Empezaremos por definir el concepto de fe, del 
latin fides, es una virtud fundamental del ser humano que 
lleva en sí, la expresión de seguridad, de aseveración de que 
una cosa es cierta, sea que se manifieste con o sin 
ceremonial, en cualquier orden privado o público. 

En sentido general podemos decir que fe es la 
adhesión del entendimiento a una verdad habida por testimonio 
de alguien, se llega a ella o no por consentimiento sino por 
asentimiento, de tal modo que fe, encierra veracidad 
convicción, pues se funda en la evidencia del testimonio, por 
tanto fe es un estado de alza producido por el efecto de la 
revelación de seguridad de quién testifica. 

nuestra alma 
Imaginemos algo 

de la palabra 
asi como 

que persuade 
la 

que 
invasión 

marca 
de 

con 
certidumbre, como la creencia de lo que no hemos visto por el 
testimonio del que lo refiere. 

como podemos ver el fundamento formal de la fe 
es el testimonio humano, o sea es la creencia en la 
revelación que se hace o en la palabra conque se afirma o se 
niega un hecho determindo por lo que 121 maestro Fernandez 
casado nos dice: "La creencia no es la fe misma, sino una 
cons12cuencia de la fe". < 44 l 

El hombre pos12e el don de la receptividad de 
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CAPITULO IV 

LA FE PUBLICA COMO CAUSA PRIMERA DE LA FUNCION NOTARIAL 

a> concepto de fe como causa primera. 

Empezaremos por definir el concepto de fe, del 
latin fides, es una virtud fundamental del ser humano que 
lleva en sí, la expresión de seguridad, de aseveración de que 
una cosa es cierta, sea que se manifieste con o sin 
ceremonial, en cualquier orden privado o p~blico. 

En sentido general podemos decir que fe es la 
adhesión del entendimiento a una verdad habida por testimonio 
de alguien, se llega a ella o no por consentimiento sino por 
asentimiento, de tal modo que fe, encierra veracidad 
convicción, pues se funda en la evidencia del testimonio, por 
tanto fe es un estado de alza producido por el efecto de la 
revelación de seguridad de quién testifica. 

Imaginemos algo asi como la invasión de 
nuestra alma de la palabra que persuade que marca con 
certidumbre, como la creencia de lo que no hemos visto por el 
testimonio del que lo refiere. 

como podemos ver el fundamento formal de la fe 
es el testimonio humano, o sea es la creencia en la 
revelación que se hace o en la palabra conque se afirma o se 
niega un hecho determindo por lo que el maestro Fernéndez 
casado nos dice: "La creencia no es la fe misma, sino una 
consecuencia de la fe". 144 > 

El hombre posee el don de la receptividad de 
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las impresiones que le causan, todo cuanto le rodea es 
sensible y pensante debido a los procesos intelectuales, que 
forma conciencia de las cosas que ve, que ·adquiere 
conocimiento d12 el las, se robustece de verdad, de creencia y 
por ende, emite una expresión de certidumbre. 

Más este conocimiento, esta percepción 
intelectual, que lo induce a la verdad, no es absoluta por que 
es su punto de vista personal, conforme al propio 
entendimiento que el hombre adquiera. Si no tenemos idea de 
algo sera de duda si se vacila respecto de la creencia y 
entramos en un estado de incertidumbre, será de opinión si el 
concepto o idea formada lo es solo en el propio sentir de uno 
y ser& de certidumbre si se esta en la creencia de tener la 
verdad. 

como podemos ver en la busqueda de la verdad 
nuestra inteligencia recorre un largo camino pues partiendo de 
la ingorancia adquiere noticias inseguras o contradictorias 
que originan, primeramente la duda, luego con la posesión de 
nuevos conocimientos, el ánimo se inclina hacia un parecer y 
en consecuencia emite una opinión y por ~!timo por fuerzas de 
mayores elementos de juicio influyen sobre las razones que se 
tenién en sentido contrario, llegando a la certidumbre. 

Respecto a la verdad y la certidumbre es 
preciso distinguir; la verdad es un enunciado en el cual 
sabemos de que tales enunciados son verídicos. 

Encontramos la primer virtud teologal por la 
que nos es permitido creer, o tener seguridad y abrazar 
confianza acerca de un hecho cualquiera, en la fe, seg~n el 
concilio vaticano que nos dice: "la fe como principio de la 
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justificación del hombre es una virtud sobrenatural con la que 
por la inspiracion y el auxilio de la gracia de dios, creemos 
son verdaderas las cosas por él reveladas, no por la v12rdad 
íntrinseca de las cosas percibidas con la lumbre natural d12 la 
ra=ón, sino por la autoridad de dios mismo que las revela, el 
cual no puede enganarse ni enganarnos"<46>. 

Por lo que resulta que la percibimos como 
expresión divina, la fe no es totalmente clara sino que se 
haya, algo a;i como un manto nebuloso que impide la visión y 
evidencia de las cosas tal cual son en sí mismas. 

El círculo teológico de la fe, que en síntesis 
12striba en la creencia ciega de lo que materialmente no vemos, 
por lo que consideramos que la fe es una facultad natural de 
todo ser pensante. 

Al emitir el concepto de la fe, casi todos los 
autores ponen de manifiesto su conexión con la fe p~blica que 
es la materia de este capítulo y para lo cual vamos a 
mencionar a: 

ESCRICHE, el cual sostiene que en el lenguaje 
civil, fe, es la creencia que se da a las co7as Por autoridad 
de quien las dice en apoyo de este fundamental criterio. 
enuncia una serie de expresiones que entranan ese concepto. 
De tal modo que como creencia, merece fe, la Palabra que se da 
o promesa que se hace a otro con cierta solemnidad o 
publicidad, la fidelidad en el cumplimiento de las promesas, 
la confianza y seguridad que uno tiene de conseguir las cosas 
deseadas o prometidas. 

Tras la ejemplificación, ESCRICHE extiende el 
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conc12pto, al dictamen de conciencia, en cuya acepción nos dice 
'SS llama fe, la persuación en que uno este! de que una cosa es 

suya o ajen~, de tal modo que se llama fe a la equidad, 
considerada en los contratos de buena fe y contratos de 
riguroso derechos, como implica fe la seguridad o aseveración 
de que alguna cosa es cierta. o el testimonio o certificación 
que se da de la certeza de alguna cosa. 

Para LAVANDERA, quien nos dice, que la mayoría 
de los autores confunden la fe pública con la fe humana, 
porque ésta es creencia de le> que no se ve, fundada en el 
testimonio del propio hombre, en tanto que aquella lo es por 
el testimonio de quien tiene el poder social. 

con relación al orden público atribuye a la fe 
una positiva fuer::a probatoria, de tal modo que otorgandosele 
al documento todas las instancias solemnes, dandole fe 
pública, importa imprim1rle certe::a 11211al imponerl12 creencia 
12n su autenticidad, de su prueba plena entre las partes y la 
!!Ociedad, de la existencia del acto en favor o en contra de 
terceros. 

MENGUAL y MENGUAL.- quien después de muy 
atinadas consideraciones generales sobre la fe, auspicia una 
di;ifinición de fe pública diciendo que es el asentimiento que 
por caracter de verdad y certeza, se les presenta a lo 
manifestado por aquellos a quien el poder Público reviste de 
autoridad asignandoles una función; y para una mas sensata 
interpretación advierte que la particularidad radfca en el 
asentamiento, que es precisamente el 12lemento Principal de la 
fe, pues es preciso darse cuenta que no basta admitir lo 
at12sti9uado por los otros como problemático o dudoso, porqu12 
toda duda y toda hipótesis revelan en nuestro estado de ánimo 
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un estado de perplejidad, no dando a nuestro espíritu o 
privandole de la certeza de la firmeza, que necesita Para dar 
por cierto, indudable y exacto el testimonio revelado. 

SANAHUJA V SOLER. él nos explica 
sintéticamente la materia y para tal efecto, expresó.que la fe 
pllblica es "la garantía que da el Estado de que determinados 
hechos interesan al derecho como ciertos y, en subsidio ele 
ello, agrega que mediante la fe publica el estado impone 
coactivamente la certidumbre a todos". < 45 l 

DE VELASCO, definienclolo clescle un punto de 
vista lato sensu, dice que fe significa creencia de que· i!5 
cierto o que existe algo que no hemos visto o no h2mos 
presenciado, expresa que se llega a este fin Por clos motivos 
distintos: 

Al puramente intelectuales, a base de razón que indaga y 
r2flexiona y Bl meramente ext12riores, los que obrando sobr12 
uno mismo. conducen al convencimiento y a la certeza, y a5i 
con buen sentido nos explica que los motivos intelectuales nos 
dan la creencia de que una cosa es cierta, tras un proceso en 
el cual intervienen como factores los elatos que pod2mos 
allegar. 

MORALES DIAZ, afirma que la fe es excluyente 
d12 inv12stigación y comprobación, ya qu12 se supone un estado de 
certeza creado por el convencimiento de·que unos hechos estan 
r2v2stidos de las condiciones indispensables para que la 
inteligencia y la razón los admitan como tales. 

Las observaciones que la realidad nos ofrec12, 
las condiciones en qu2 n.os · hal !amos y en el medio en el que 
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nos desenvolvemos, proceso en que Ja inteligencia anali=a 
hasta llegar a una conclusión de la que puede hacer la fe o 
c .. rt12za 12n aquello que no hemos visto o por lo contrario la 
negación de su efectividad. 

Los motivos exteriores a nosotros operan como 
ofrecimientos materiales que nos ayudan a ese Proceso 
intelectual, nos dan medios para que apoyar el an~lisis y, en 
suma se Presentan de manera tal que su simple presencia nos 
lleva directamente a obtener la creencia o fe. 
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b> LA FE PUBLICA COMO CREENCIA. 

Vista como atributo humano la fe, se encamina 
hacia la evidencia o credibilidad de algo, pero esta fe tenida 
sobre algo puede estar por encima o por debajo de la verdad de 
ella, todo ser6 Entonces cuestión de ex6men, esto se refiere a 
una.investigación y análisis para saber si el Juicio sobre la 
razón de ese algo se ajusta mas o menos a la realidad. 

En cambio, la fe pl.lblica orümta 
directamente hacia la verdad, atestigua las declaraciones, 
analizadas previamente en proceso de lógica y técnica que 
compete al funcionario que interviene en este caso; al notario 
p<lbl i co. 

La fe pública se dirige al reconocimiento del 
derecho o la afirmación de un hecho, desprende un sentido de 
Justicia, procura la constitución de una prueba, provee de 
autenticidad a la declaración documentada, la fe P<lblica viene 
a ser así. la patente de crédito que se necesita para que la 
instrumentación pl.lblica sea respetada y tenida como cierta, 
m6s esta, por ser una prueba preconstituida por las partes, la 
afirmación del contenido instrumental no es considerada cosa 
juzgada, ya que ella solo traduce y representa la declaración 
de vol untad de las partes y no cierra por cons !guientli la 
acción qu¡¡ puedan intentar los interesados, o lo que es igual, 
Ja afirmación inserta en el instrumento no es 
preclusiva, solamente traduc;i una declaración y entrana una 
prueba d'1 las partes contra terceros, hasta que se arguya y 

se d;imu;istre a travez del proc;iso Judicial que el contenido 
.instrumental de la declaración es falso por no ajustarse a la 
Vlirdad, por haber sido otorgado con fraude en perjuicio de 
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terceros, o por quivocaciOn. 

Todo poder del Estado, senalaba SANTAMARIA DE 
PAREDES, e5 facultad de obrar, 
5oberanía, contiene en si el 

y puesto que emana de 
principio de autoridad, 

su 
por 

consecuencia también la administración en cuanto a ella es el 
Poder Ejecutivo del Estado, tiene esa misma aptitud de obrar 
con autoridad, aunque di·Jersificada en varias facultades que 
reciben el nombre de potestades y cada una de las cuales lleva 
en sí misma el principio de autoridad a las atribuciones que 
corresponden a la administración pública, como manifestaciones 
autoritarias. 

Entre 1 os di versos actos y hechos rea li ::ados 
por el Estado en el ejercicio de sus potestades, ésta, la 
función notarial que otorga al notario público a que participe 
por consiguiente de aquella misma nota de autoridad inherente 
de autoridad del Estado. 

Por extensión también se ha podido decir qué 
es autoridad; la potestad o facultad que alguien tiene para 
hacer alguna cosa, como por ejemplo la que tienen lo5 jueces 
para formar y fallar causas, <46) 

Ahora bien, si regresamos al sentido de fe 
pública, en sentido estricto, veremos de modo que e5 la 
autoridad legítima atribuida a notarios y otros funcionarios 
determinados, para que los documentos que autorizan sean 
con5iderados como auténticos. 
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ce donde r12sulta. de manera clara qu12 lo5 
poderes genéricos conferidos al notario, y 5US atribucion125 
toman 12n el lenguaje corriente y tambi~n 12n el técnico, el d12 
nombre de fe pública, por eso decimos qu12 la condición d12 fl2 
pública que le es inherente, es ante todo una cualidad 
funcional. 

La expresión fe pública, desde luego que no es 
mas que una expecificación adjetiva del sustantivo fe y por 
consiguiente, tiene diversos sentidos en que pueda entend12r5e 
la f12. Pero como diiimos con anterioridad, el que tiene fe, 
tiene una creencia, una convicción, una persuación, una 
certeza. una seguridad o una confianza. Mas entre todas estas 
fórmulas, no carentes de matices distintos diferenciales, hay 
una virtual y perfecta sinonimía : "Relación de verdad entre 
121 hecho y el dicho. como lo afirma FernAnd12z casado" <47> 

El concepto de fe, atribuido al hombre 
individual tiene su primera manifestación en el testimonio de 
nuestra conciencia y de nuestro conocimiento como decia 
socrates <conocete a tí mismo>. Pero, ademAs por la natural 
inclinación de la propia naturaleza humana que desea inquirir 
el porque de lo existente, prestamos un sentimiento a cuanto 
por m12diación de los sentidos o por dictAmen de la razón 
comprendemos que ha de tener efectividad reai; como lo afirma 
Mengual y Mem1ual quién nos dice: "que para alcanzar la 
certidumbre valese el hombre de dos cla51<s di< medios, uno5 
!ntrin5ecos y otros extrinsecos. Haciendo caso omiso de los 
primeros ... los últimos son dos: La autoridad humana y los 
s12ntimientos externos; El primero es indirecto y el segundo 
dir12cto", anade el mismo autor: El hombr12 es un ser limitado y 
condicionado por el tiempo Y por el espacio, sino puediera 
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conocer otras 1112rdades que las que por sí propio Y 
directamente percibiera, bien escaso seria su patrimonio 
intelectual. º" aquí la necesidad de dar fQ o crédito, a 
hechos o dichos que no son percibidos por nuestros sentidos Y 
qu12 nos llegan por la autoridad del dicho ajeno, testimonio, 
tradición o por la credibilidad que atribuimos a determinados 
hechos físicos o gráficos como monumentos, documentos, cuya 
existencia es prueba dentro del orden lógico, de la verdad de 
otro hecho o circunstancia. 

JIMENES ARNAUD, en su tratado de derecho, nos 
dice que cuando se trata del segundo punto de vista de 
consideración de la fe, es decir, de la fe póblica o 
colectiva, no cabe duda que puede llegarse a una convicción o 
creencia comón, por una suma de procesos intelectuales; 
entonces este sentimiento o creer colectivo, que no es preciso 
que sea unanime, da lugar a lo qu12 pud112ramos llamar la 
acepción vulgar de la fe póblica, Decimos de una sociedad qUQ 
cr12e, o no cree en un sistema orgánico político; se habla 
desde luego sin metafora, de la fe en los destinos de un país, 
en el triunfo dQ un EJercito o en las virtudes de un Heroe o 
de un Santo. Mas esta acepción vulgar de la idea de fe póblica 
no coincide con el sentido Jurídico que la expresión tiene; 
JurídicamentQ la fe póblica supone la existencia de una verdad 
oficial, cuya creencia se impone en el sentido de que no se 
llega a ella por un proceso espontanQo, cuya resolución quede 
a nuestro albedrio sino por virtud de un imperativo Jurídico o 
coacción de que nos obliga a tener por ciertos determinados 
h12chos o acontecimientos, sin que podamos decidir 
autónomamente sobre su objetiva verdad cada uno de los que 
formamos 121 ente social. 

oe manera que, el concepto Jurídico de fe 



puesto que al ser la realización del Derecho uno de lo5 fine' 
fundamentales del Estado, es este a quien compete la 
reglamentación de las diver5as funciones que pueden 
di5tin¡¡uirse en el amplio concepto de la fe pllblica. como ;il 
Estado ss sociedad de fines totales y como los hechos humanos 
facilmente entran ;in el campo de los hechos jurídicos en 
cuanto dan lugar al nacimiento, modificación o extinsión de 
derechos puede asegurarse que la mayor parte de las 
actividades humanas, lo mismo cuando se desenvuelven en los 
causes normales del negocio Jurídico que cuando actuan 
anormalmente en la realización de hechos ilicitos, tiemin 
contacto o relación, aunque no sea en forma inmediata, con los 
órganos de la fe pllblica o pueden provocar la intervención y 
el amparo de ésta, por lo que podemos concluir que la fe 
p\lblica puede distinguirse ;in principio y· atención a la clase 
de hechos y actos a que se refiera. 

t.a fe p\lblica como expresión de autenticidad 
de declaraciones humanas, tiene un valor universal, el Estado 
como ente jurídico supremo, se a visto obligado por razones de 
necesidad p\lblica a detentar, entre otros poderes, el relativo 
a la facultad de competencia y jurisdicción, y por fuerza de 
ello tuvo que arrogarse en atributo el di! la fs p\lblica; 
Atributo que es un gran valor de gran relevancia, otorgable 
directamente por Estado como en los casos de emisión de 
moneda, sellos postales, y otros documentos cotizables, y 
confiare por delegación funcional en los supuestos de 
autenticidad de los hechos y actos jurídicos postulables 
dentro d;i las normas. Visto así el ordamiento juridíco y por 
tratars;i de funcion¡¡s cuyo procli!so de 12Jecución es 
12scencialmente imperativo y forzoso la aut12nticidad, esto es, 
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la fe Pllblica, dg los hechos y actos jur!dicos dada en el modo 
Y forma "statuido por la ley, es tan digna de fe como la 
propia fe que transuntan los valores fiscales. 
consecuentemente, la función de dar fe a los hechos y actos 
jurídicos en una función d" tutela p\lblica propia y delegable, 
"n ejercicio de la cual el funcionario p\lblico al recoger como 
cierta la declaración hecha por los otorgantes, la califica de 
auténtica; Por lo que el acto de la declaración y el 
instrumento p\lblico que la contienen merecen ser reconocidos 
como un acto de gobierno auténtico y efica;::. En sintésis, 
podemos afirmar que la fe p\lblica es una expresión legal de 
garantía delegada a funcionarios públicos para que a modo de 
cutio puedan imprimir verdad oficial a toda instrumentación 
jurídica, forzosa o voluntaria, otorgada en el ámbito de su 
competencia y jurisdiccitn. 
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Cl. FE PUBLICA NOTARIAL 

Para empezar hablar de la fe p~blica notarial 
podemos d'1ci r que muchas son las instituciones del Estado 
'1ncar11adas de la misión de dar fe p~bl ica, las cuales no 
podriamos estudiar ya que nos llevaria a un recorrido 
bastantO! extenso para el lo, solament" di remos que cada una 
de las instituciones facultadas para testar la verdad de lo 
que ellas han cumplido o percibido en su ejercicio público o 
por consecuencia de estricto control estatal. 

Por lo que respecta a la institución 
notarial, ella es un órgano jur!dico que 11oza de privile1110 
especial de otorgar atenticidad y fe p~blica a los actos y 

contratos de carácter extrajudicial, senalando que su objeto 
y fin de derecho del notariado, es una institución 
calificada de testi110 p~blico y veraz puesto que atravez de 
el, el estado genera fe pública, asiendo un poco de historia 
del pasado histórico de la función notarial y apreciando en 
toda su extención la importancia que ya rebestia la fe 
p~blica. 

Es necesario apuntar que desde muchas 
centurias atras el ministerio de la notaria pretendía 
estimular la confianza pública en lo conserniente a la 
documentación de las declaraciones humanas de voluntad 
Jurídica y avalorar como prueba el documento que las 
contenta; en aquel entonces con re11las elementales, 
despues con precO!ptos m4s firmes y lue110 con leyes 
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org.!ni cas y especificas avanzando hacia la 
y aplicación de un mejor derecho, hasta poner en 

juridico a la fe pública como atributo de 
autenticidad para infundir creencia al instrumento 
asignado con la autoridad y jerarquia del notario 
públ 1 co. Por lo que podemos afirmar de esta forma 
historica y enteramente cientifica que existe realmente una 
fe pública notarial. 

Deducimos de lo anterior, que Fe Pública 
Notarial. es la que se vierte o plasma en los actos y 
registros de los notarios que merecen y hacen fe, ya 
qui;i i;in cuanto al hecho o contrato para que es 
solicitada la interv1mci6n de dichos funcionarios, ya 
que en orden al conocimii;into de los otorgantes o de 
los testigos en su caso; y esta seguridad y 
aseveración de que 12s cisrto el hecho, convicción o 
circunstancia a que el testimonio notarial se r12fiere, es 
lo qui! constituye la fe pública, así llamada por 
autonomasia, cuyo ejercicio comparten con los notarios, 
también dentro de su respectiva esfera, los secretarios 
Judiales, agenti;is de Cambio de Bolsa, corredor11s Públicos y 
di;im.!s, pero qui;i i;istén pl11na, legal y públicamsnte 
autorizados para intervenir en los contratos y actos 
solemnes, i;intre estos últimos, el matrimonio, qu12 
celsbran los Jueces del Registro Civil < antes llamados 
oficiales> para darle forma y plena validez con las 
ritualialidades o solemnidades del caso. 

En i;ifecto, la Ley del Notariado para i;il 



89 

Distrito Federal de 31 de diciembre da 1979, setlala en su 
articulo 12 que la función notarial es de orden Pllblico; ¡¡n 

tanto que en sus articulos 10 y 13 definen al Notariado como 
el funcionario público y Licenciado en Deracho investido de 
la fe pública, facultado para autenticar y dar forma a los 
instrumentos en que se consignen los actos y hechos 
iuridicos. 

Esta función se desarrolla en una dobla forma 
que implica a su vez un doble poder: a> comprobar a 
priori si el negocio objeto y materia del instrum&1nto 
reune los requisitos legales para su eficacia Y validez, a 
los que les denominamos "control de Legalidad del Acto que 
conlleva consigo el poder de calificación que se encuadra Y 
plasma en una serie dia juicios que el notario r&1al1za: de 
capacidad de identidad etc. b> obtianer y proporcionar la 
prueba autentica dia las diaclaraciones de voluntad y a lo quia 
le denominamos efectos de la dación de tia y que llava 
consigo el poder de dar tia que garantiza la autenticidad dial 
fondo del documento, puiasto que se basa ian un hiacho quia ias 
evidente de forma directa para ial notario, porque lo persiba 
con sus propios sentidos. e ahí que el hecho del 
otorgamiento del instrumianto se encuentra amparado por la fa 
notarial. 

como se satlalo en los capítulos anteriores la 
función del notario, quien actua adem.1s como funcionario 
p\lblico y Licenciado ¡m Derecho al vez que inviastido dia fia 
p\lblica para autenticar y dar forma a los intrumentos ian que 
s12 consigne los actos y hechos jurídicos, se impona por 
corolario saber cu41 ias esa Fa Pllblica que sia lia confiare. 
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Al abordar ¡¡l estudio de la figura jurídica 
antes indicada, debemos decir que, el conocimiento del 
hombre ¡¡5 limitado, pricipia a iniciarse en relación íntima 
del yo humano consigo mismo como primer elemento d¡¡ la 
relación qu¡¡ se establece entre el sujeto cognoscente y el 
obj11to conocido, y cuyo objeto puede hallarse en la propia 
penonalidad, siendo 111 la misma, o puede ;mcontrarse fuera 
d¡¡ la personalidad humana, V de 12ste punto de iniciación, 
cu&l círculos concétricos que va irradiando hacia su 
p12riferia aumentando la esfera de su conocimiento, e 
intensificando el conocimiento respecto a un objeto 
determinado. 

La fe p\lblica notarial QS imp12rativa 
unicam•mte como Ya se dijo con anterioridad Para los actos 
eKtrajudiciales, bajo este aspecto el campo d¡¡ la notaria 
tiene un límite senalado y d11ntro de él sólo pu12den f12cundar 
determinados actos y contratos y por consiguiente la 
actividad jurídica notarial pu12de desarrollarse hasta donde 
s¡¡a dable su competencia: por ello resulta evidente que seré 
inoperante el ministerio eJercido fuera del ambito atribuido 
a este y será viciada de nulidad la verdad dada respecto de 
los actos Y contratos así autenticados. Esta pramisa, sin 
embargo aunque no es clara, es totalmante cierta, pues salvo 
en lo que respecta al equivoco funcional, intencional o no, 
de ¡;¡j¡;¡rcer fuara de la Juridicción, o sea de actuar fuera 
del orden político corresponde a apuntar que aunque es bien 
¡;¡vidente que Ja dación de fe notarial esta limitada a los 
actos eKtraJudiciales, ello 2s con relación a Jos actos y 
contratos que por eKigencia legal requi¡¡r¡¡n la formalidad 
in¡¡scusable d¡¡ las ascritura p\lblica como lo afirma Tirso d¡¡ 
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la Torre "Las leyes org4nicas que reglam;intan lo r;ilativo al 
;ijercicio de la FunciOn fedataria, perceptuan ju5tam;int;i 
5obre este particular. Vemos así, ;intre los acto5 qu;i son d;i 
competencia notarial. sino una linea divi5oria, 5;inalando 
por lo menos, el aspecto que distingue formalment;i 105 actos 
que estan dentro de la zona d;i compet;incia notarial" <•B> 

No sería lOgico hacer una comParaciOn 
1mtre el ingeniero y el notario, en cuanto a la daciOn 
de fe es posible colocarlos a los dos en sus funciones, y ;in 
el ejercicio práctico de su profesión, puede d;icir5'2 
que si el ingeniero hace planos, así ;il notario hac;i 
;i5crituras. se pu11dQ agregar que instituidos en sus 
respectivas ciencias, ambos profesionales tienen un 
ocasional y recíproco contacto motivado por la necesidad d;i 
ilustrarse en provecho mutuo en m4s de un a5p;icto 
técnico profesional. En esta relación para el ing;ini;iro 
el plano es lo importante y para el notario la 
cuestión es el intrumento, ambos profesionales son 
n;ic;isarios para las part;is que postulan los 5;irvicios 
de idoneidad técnica para el logro de sus 
correspondientes propósito5: plano y escritura, ambo5 en 
tareas sensoriales pr11vias de perc;i~ciOn, oídas Y 

vista, para autorizar, por su saber, hac;ir, el plano 
uno y la escritura el otro. Haciendo este estudio dice que 
atane al ingeniero, y tomando ;in consid;iración al 
notario, y en especial a la fe pllblica, qu;i 
conceptualm;inte es planteamiento de c11rt;iza, s;i e5t4 
obligado a decir que en esa afirmación d;i verdad ;il 
notario la ejecuta ;in virtud d;i la forzosa captación 
p;irsonal de los h;ichos, vi5tos y oídO!h qu11 l;i conci;irn;i ;in 
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su quehacer d" ciencia propia; presupuesto inmediato de. 
pQrCQPCión, para poder estructurar el instrumento 
rQgistrador, qu" QS tarea posterior. de técnicas y de 
redacción qu" Qpiloga con la lectura, el otorgamiento 
y la suscripción del acto por las partes declarantes, 
y con la sanción de FE PUBLICA del notario. 

º" lo dicho, resulta obligatorio anotar que 
"l funcionario notorio deber ver y oir claro; porque ver y 

oir son dos acciones básicas de prevención y simultaneidad, 
que cabe emplear para el logro de la certeza; por donde, la 
certidumbre. deducción inequivoca de verdad, viene a ser la 
razón fundamental para la OACION DE FE. 

Nunez y Lagos nos dice "En cuanto se refiere 
al hecho de que el notario no puede recibir una declaración 
por telefóno, PrQs is amente porqu¡¡ no podría trasladar al 
papel un simple acto de oído, y que no es acto de vista la 
v¡¡z". <50> por lo que ~l notario debe actuar en tutQla de la 
verdad y operar con prevención y no puede conformars" con 
oir sino que también dQbe de ver, puesto que ViQndo ilumina 
su pensamiento Y de esa forma se llega al juicio d" certeza. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- La función Notarial es de orden pl.lblico para el derecho 
po5itivo mexicano por que cumple con la realización de fine!! 
trascendentes del derecho. 

2. - El notario ptlbl leo contribuye en el eJercicio de su 
función a la realización del bien coml.ln. la Justicia y la 
seguridad Jurídica, que en el plano filosófico Jurídico se 
le denomina causas primeras del derecho. 

3. - Los fines del derecho son real tzados por el notario 
pi.lb! ico mediante su función cautelar, ya que acon5eJa y 
asesora a los que recurren a él. 

4. - Las diversas doctrinas expuestas en este trabaJo nos 
permiten concluir que la actividad del notario sin documento 
es extral'la al derecho notarial; por lo mismo el documento, 
como la cosa en el derecho real es elemento asencial. 
Principal y final del derecho notarial. 

s. - El notariado es una in!!titución Jurídica que tiene por 
cometido, en la sociedad asistir a los particulare5 para 
facilitarles la realización expontanea y paclf!ca del 
derecho. 

6.- La función notarial por esencia, atiende a un interQ5 
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ganeral en el que la sociedad tiende a firmar el imperio del 
derecho, asegurando la legalidad fehaciente de los actos y 

hechos de que dependen las relacionQs privadas. 

7.- La tunción notarial se fundamenta en el dOlrecho natural 
ya que su origen se da por un conjunto de 
matO!riales, espirituales y sociales que dan 
necesidades humanas,. 

condicionQs 
vida a las 

e. - La fundamentación de la función notarial conforme al 
dQrecho natural es variablQ, ya que ésta institución puedO! 
sutrir las modificac1on¡¡s n12cesarias que la misma sociedad 
le ordena. 

9. - El notario p\lblico es un vardad12ro agente promotor dQ 
bienestar social, porque realiza actos que de manera directa 
influyen en las relacion12s humanas. ya que coadyuva al 
establecimiento eficaz d'11 ord¡¡n social. 

10.- La fundamentación política de la función notarial 
consista en la contribución que hac¡¡ el notario del bien 
comlln. 

11.- La actuación del notario se justifica al ser necesaria 
su intervención, para que las Personas que acudan ante él. 
realicen actos jurídicos que van a tener proyección en el 
~mbito social con la finalidad de cumplir con los principios 
de legalidad y legitimidad. 
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12. - Es justa la actuación del notario como lo afirma 121 
maestro Rafael Preciado Hernandez por que se fundamenta en 
los criterios éticos que legitiman al ordenamiento jurídico 
en dar a cada quien lo que le corresponde conforme a la5 
exigencias ontológicas. 

13.- La seguridad jurídica es un estado subjetivo que guarda 
el individuo con la convicción de que.su situación actual no 
sera modificada por entidad alguna, contraria a las leyes y 

procedimientos que rigen el Estado de derecho en que 
vivimos. 

14.- La función notarial es verdadera realizadora de valores 
ya que su actuación es justa y al ser Justa, otorga 
seguridad jurídica a las partes realizando con esto el bi12n 
com~n que beneficiara a los que acuden ante él. 

15.- Fe es la creencia que se da a las cosas o personas, por 
la autoridad de qui12n12s lo dicen; o sea creer en aqu12llo que 
no se ha p12rcib1do directamente por los sent}dos. 

16.- La fe es excluyente de investigación y comprobación ya 
que supone un estado da creencia absoluta creada por 121 
convencimiento para que la razón y la inteligencia la 
admitan como tal. 
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17.- La institución notarial representada por el notario, es 
121 órgano jurídico que goza del privilegio otorgado por el 
Estado de otorgar autenticidad y dar fé pública a los actos 
y contratos d12 carácter extraJudicial que se presentan ante 
12llos. 

18.- La fe pública notarial es atributo de autenticidad, 
para infundir creencia al instrumento asignado por la 
autoridad y jerarquia del notario. 



97 

C I T A S B I B L I O G R A r I ~ A S 

1.- Reyes Pena R. anteproyecto, de codificación Notarial 
pag. 366, Montevideo 1937, Edit. e.E.V. 

2.- González Palomino José, Institucione5 de Derecho 
Notarial, Editorial REUS, Madrid, Espana, 1948 pag 51. 

3.- Según la Real Academia Espanola cautelares verbo 
transitivo que significa, prevenir, precaber tener 
cuidado. 

4.- Gonzáles Palomino, Instituciones de Derecho Notarial, 
~adrid, ·Espana 1948, pag. 131 y sigs. Editorial REUS. 

5.- castan Tobenas J, Función Notarial y elaboración 
Notarial del Derecho Notarial, Revista de Derecho 
Notarial, Madrid, Espana, ano 1953 

6.- Roberto Gonella, El Notariado como órgano de la 
administración de justicia preventiva Rev. Der. Not. 
Madrid 1957, No. 720. 

7.- Mengual. y Mengual J.M. Elementos del Derecho Notarial, 
Barcelona, Bo5ch, 1934. 

8.- Estudio de Bibliografía Espanola y Extranjera del 
Derecho Notarial ano 1876, Edit. Rev. Der. Not. 1943 N. 
511 Pag. 99. 

9.- Tratado de. Derecho Notarial de sanahuja y soler José 
Maria T. 1 pags. 102, 183. Tomos Ed Boch, Barcelona, 
Espana, 1945. 

10.- Introducción al Estudio del Derecho Notarial pags. 93 a 
95, Revista de Derecho Notarial No.so, 1°981 A. Nac. del 
Not. Mexicano A.C. 

11.- Luis Recasens Siches. Tratado General de Filosofía del 
Derecho Editorial Porrúa México 1978 pag 66, 

12,- santo Tomás de Aquino, suma Teológica, II, II., c 58 a 
III DN HiLARIO ABAD DE APARICIO V MOYA V PLAZA, Edito-



98 

res, Madrid, 1882. 
13.- José ortega y Gassett, obras completas revistas de 

occidente Madrid 1947 Tomo 5 pag. 206. 
14.- Luis Recaséns Siches, Sociología, Editorial Porrlla, 

México 1979 pags 22 y 23. 

15.- José Medina Echeverria, sociología Teoría y 

Práctica Fondo de cultura Económica, México 1941, cap,5 
16.- Aristóteles.- La Política, Editorial sepan cuantos de 

Editorial Porrúa pag. ~81. 

17.- santo Tomas de Aquino, La Política, Edición Espanola de 
Espasa calpe, S.A. Lib. 1 cap. 11 pag. 33 y 42. 

18.- Herman Heller.- Teoria General del Estado pag. 239 
Editorial Textos universitarios, México 1984. 

19,- Jaime Balvln, El criterio, Editorial Porrlla Colección 
sepan cuantos México 1965 pag. 84. 

za.- Rafael Preciado Hernández, Ensayo 
Jurídicos y políticos Editorial 
pags, 160 y 161. 

Filosoficos 
Jus México 1977 

21.- Preciado Hernández Rafael.- Lecciones de Filosofía del 
Derecho Editorial Jus M~x!co, 9! Edición, 1.956 pags, 
210, 211. 

22.- Preciado Hernández Rafael op. cit. pag. 213-214. 
23. - Gomez Robledo Antonio.·- Meditación sobre la Justicia 

Fondo de cultura Económica, México 1963 pags 21. 
24.- Recasens siches Luis, Tratado General de Filosofía del 

Derecho Tercera Edición, Editorial Porrlla, México 1966 
pags, 426 y 427. 

25.- Aristóteles.- Etica Nicomaquea, Editorial Porrlla 
colección Sepan cuantos, México 1982 pag. 59. 

26.- san Agustín; La Ciudad de Dios, Editorial Porrúa libro 
12 cap. s, libro XIX capítulos 14 y 21 libro IV. 

27.- santo Tom6s de Aquino, suma Teológica, O.P. cit. 12. 
28.- Recasens slches Luis op. cit. 24 pag, 485. 



99 

29.- carneluti Francisco, Metodología del Derecho, 
traducción por el Dr. Angel 05orio Editorial 
Hispanoamericana pags. 25, 26, 55, y ~6. 

30.- Scheler Max. El Formalismo en la Etica y la Etica 
material de los valores. Traducido del Alem4n Por 
Hllario Rodríguez, Revista de occidente Madrid 1941 

Tomo 1 pags 269 y siguientes. 
31.- Kelsen Hans ¿ Que es la Justicia 7 Talleres Graficos de 

la Universidad Nacional de Argentina 1962 pag. 65 y 

siguientes. 
32.- Luis Recasens Siches. Panorama del Pensamiento Jurídico 

en el Siglo xx, Exposición de su pensamiento Filosófico 
Jurídico. Edit. Porróa. México 1968 Tomo 1 pags. 529 y 

siguientes. 
33.- Preciado Hern6ndez Rafael op cit. 24 pag. 209 

34.- J. T. Delos los fines del Derecho, Edit. Jus, México 
194A pag, 77. 

35.- Preciado Hern6ndez Rafael, op cit. 2A pag 226. 

36,- J, T Delos op cit. 34 pag 79. 

37.- Verdross Alfred, la Filosofía del Derecho del Mundo 
occidental, Edit. UNAM 1983 pag, 385. 

38.- Verdross Alfred, op cit. 37 pag. 387. 

39,- Dabin Jean Doctrina General del Estado edit. Jus México 
1946 pag. A5. 

40,- Preciado Hern6ndez Rafael op cit. 24 pag. 199, 

41.- Lefur op cit pag. 19 y 20 Los fines del
0

derecho, Tr. 
Daniel xual Pena, Editorial Jus, México 19A4 

42.- Preciado Hern~ndez Rafael pag. 200. 
A3.- Isacc Guzm4n Valdivia. El Fin Propio de la Política, el 

Bien comón Revista Jus 19?1, pag. za y siguientes. 
AA,- Fern4ndez casado, El Notario en la sociedad, Colegio 

Notarial 1974. Madrid. 
4~.- José María sanahuja y Soler, Tratado de Derecho 



100 

Notarial, Editorial Boch, Barcelona, Espana, 1945. 
46,- Martinez Segobia Francisco. Función Notarial, Ediciones 

Juridicas Europa-America, Buenos Aires 1961, 
47.- Fern6ndez casado, El Notario en la sociedad, Colegio 

Notarial 19?A, Madrid. 
49.- Nunez ~agos Rafael: Estudio del Derecho Notarial, 

Instituto de Derecho Notarial, EspaMa Madrid 1986. 



101 

B B L O G R A F A 

ARISTOTELES.- La política, colección, sepan cuantas 
EDITORIAL PORRUA, México 1982. 

ARISTOTELES.- Etica Nicomaquea, Editorial Porrua 
Colección sepan cuantos, M~xico 1902. 

BALBIN JAIME.- El Criterio, Editorial Porrua, 
Colección Sepan cuantos, México 1965. 

CARNELUTTI FRANCESCO,- Metodología del Derecho, 
Traducción por el Dr. Angel osorio, 
Editorial Hispanoamerica, 1962. 

COSTAN TOBE~AS J.- Función Notarial y Elaboración Notarial 
del Derecho Notarial, Madrid, Espana, 
1946. 

DELOS J. T .. - Los fines del Derecho, Editorial Jus, México, 
1972. 

FERNANDEZ CASADO.- M. El Notario en la sociedad, 
Colegio Notarial, 1974. 

GONZALEZ PALOMINO.- Instituciones de Derecho Notarial, 
Editorial Reus, Madrid, Espana. 1948 

GONELLA ROBERTO.- J. Instituciones Notario como órgano de la 
Administración.de Justicia preventiva, 
REV. Der. Not. Madrid, 1947. 



102 

GOMEZ ROBLEDO A,- Meditación sobre la Justicia Fondo de 
cultura Económica, México 1963. 

GUZMAN VALDIVI~ ISAAC.- El Fin propio de la política, 
"EL BIEN COMUN". revista JUS 1971. 

HANS KELSEN.- ¿ Qué es la Ju5ticia? Talleres Gr4ficos de 
la Universidad Nacional de Argentina 1962. 

HERMAN HELLER.- Teorla General del Estado, 
Editorial Textos universitarios, 
México 1984. 

LEFUR,- Los fines del Derecho, Editorial Jus, México 1944. 

MARTINEZ SEGOVIA FRANCISCO.- Función Notarial,' 
Ediciones Jurídicas 
Europa Americana 1961. 

MEDINA ECHEVERRA JOSE.- sociología técnica y práctica. Fondo 
de cultura Económica, 
México 1941. 

NUREZ LAGOS RAFAEL.- Estudio del DQrQcho Notarial. 
Instituto de Espana, Madrid 1986. 

ORTEGA Y GASSETT JOSE.- obras completos, revista occidente, 
Madrid, 1947. 

PRECIADO HERNANDEZ RAFAEL.- Lecciones de Filosofía del 
Derecho, 
Editorial Jus, México, 1978. 



103 

REYES PERA.- R. Anteproyecto de codificación Notarial, Edit. 
A.E.V., Montevideo, 1937, 

RECASENS SICHES LUIS.- Tratado General de Filosofía del 
D12rec:ho, 
Editorial Porrua, M~xico 1978. 

SANTO TOMAS DE AQUINO.- suma Teológica. II.II., e 58 A III 
Dn. Hilario Abad de Aparicio y Moya 
y Plaza, Editores, Madrid 1002. 

SANAHUJA y SOLER JOSE MARIA.- Tratado de D12recho Notarial, 
Editorial eosch, Barcelona, 
&:spatla 194!>. 

SAN AGUSTIN.- La Ciudad de Dios, 
Editorial Porrua, Libro 12. CAP. !>, Libro XIX 
Cap, 14 y 21, 1968. 

SCHELER MAX.- El formulario en la ~tica y la ética material 
de los valores, 
Revista de occidente, Madrid 1941, Tomo I. 

VIRDROSS ALFRED.- La filosofía del Derecho QCC:idental, 
UNAM. M~xico 1977. 

Ll:GISLACION CONSULTADA 

Ley organica del Notariado del D.F. 

REVISTAS v otros Libros de consulta. 



104 

Diccionario da la Real Acadamia Espanola. 

E5tudio de Bibliografia E5Panola y ExtraJara de Deracho 
Notarial, 1876, Edit. Reu Der. Not. 1943, No. ~11. 

La ética notarial, <BERNARDO PEREZ FERNANDEZ DEL CASTILLO.) 

Ravista de Derecho Notarial, Ano x111. No. 70, 1970. 
<ASOCIACION NACIONAL DEL NOTARIADO MEXICANO, A. C.l. 

ReVi5ta da Derecho Notarial, A~O XXV No. so, 1972. 
<A5ociación Nacional del Notariado Mexicano, A.C.l 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo Primero. La Función Notarial en General
	Capítulo Segundo. La Naturaleza Filosofíca y Jurídica de la Función Notarial
	Capítulo Tercero. La Función Notarial y los Valores Sociales
	Capítulo Cuarto. La Fe Pública como Causa Primera de la Función Notarial
	Conclusiones
	Citas Bibliograficas
	Bibliografía



