
UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FAcULTAD DE ctENctAs JURiolcls v soclnles

REFORMA EXPRESA AL ARTICULO 37 LITERAL "A'' DEL
DECRETO 314, CÓDIGO DE NOTARIADO, MEDIANTE EL CUAL

SE DEBE AGREGAR LAS ACTAS DE PROTOCOLACIÓN,
RAzoNEs DE LEGALtzAcIót'¡ oe HRmns y u

rRl¡lscRrpcróN DE LA cUBTERTA DEL TESTAMENTo
CERRADO

MARTA IVETT CHETE SANDOVAL

GUATEMALA AGOSTO DE 2013



UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA
FACULTAD DE CIENCIAS JUR|DICAS Y SOCIALES

REFORMA EXPRESAALARTíCULO 37 LITERAL'A" DEL DECRETO 314,

cÓDIGo DE NoTARIADO, MEDIANTE EL CUAL SE DEBE AGREGAR LAS

ACTAS DE PROTOCOLAGIÓN, RAZONES DE LEGALIZACIÓN DE FIRMAS

Y LA TRANSCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA DEL TESTAMENTO CERRADO

TESIS

PRESENTADAA LA HONORABLE JUNTA DIRECTIVA

de la

FACULTAD DE CIENCIAS JURíDICAS Y SOCIALES

de la

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

Por

MARTA IVETT CHETE SANDOVAL

Previo a conferírsele el grado académico de:

LICENCIADA EN CIENCIAS JURiDICAS Y SOCIALES

Y los titulos profesionales de

ABOGADA Y NOTARIA

Guatemala, agosto de 2013



HONORABLE JUNTA DIRECTIVA

DE LA

FACULTAD DE CIENCIAS JURíDICAS Y SOCIALES

DE LA

UNIVERSIDAD DE SAN CARLOS DE GUATEMALA

DECANO: Lic. Avidán ortiz Orellana
VOCAL l: Lic. ¡/ario lsmaelAguilar Elizardi
VOCAL lll: Lic. Luis Fernando López Díaz
VOCAL lV: Br. Victor Andres l\,4arroquin ¡,4ijangos

VOCAL V: Br. Rocael López González
SECRETARIA: Licda. Rosario Gil Pérez

TRIBUNAL QUE PACTICO
EL EXAMEN TECNICO PROFESIONAL

Pr¡mera Fase:

Presidente: Lic. René Sibonei Bolillo Cornejo

Vocal: Licda. Rosa Ore lana Arevalo

Secretaria: L¡cda. Gloria lvlelgar de Aguilar

Segunda Fase:

Presidente: Lic. Guillermo Augusto l\,4enjivar Juárez

Vocal: L¡c. Belter Mancilla Solares

Secretar¡a: Licda. I\,1iza Eugenia lrungaray López

RAZóN: Únicamenie el autor es responsable de las docfinas sustentadas y conten do

de la tesis". (Artículo 43 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenclatura en

Ciencias Jurídicas y Socia es y del examen General Públ co).



MARCO ANTONIO FLORES DE LEóN
ABoGADO Y NOTARIO

8á. CAU-E 5-4 Zona 1¡ fquisate Escu¡nt¡a
Teléfonos 7aa47255 - 56605368

Guatemala 18 de junio de 2009

Señor Jefe
De la Unidad de Tesis
Licenciado Carlos Manuel Castro Monroy
Facultad de Ciencias Juridicas y Soc¡ales
De la Universidad de San Cados de Guatemala
Su despacho

Estimado Licenciado Casiro Monroy:

Respetuosamente me dirlo a usted, con el objeto de manifestarle que, por resolución de
la Unidad de Asesoría de Tesis, fui designado asesor de la bach¡ller MARÍA IVETT CHETE
SANDOVAL, respecto de su trabajo de tes¡s ¡ntitulado 'REFORi'A EXPRESA AL ARTÍCULO
37 LITERAL "A'DEL DECRETO 3I4, CóDIGO DE NOTARIADO, MEDIANTE EL CUAL SE
DEBE AGREGAR LAS ACTAS DE PROTOCOLACIÓN, RAZONES DE LEGALIZACIÓN DE
FIRMAS Y LA TMNSCRIPCIóN DE LA CUBIERTA DEL TESTAMENTO CERMDO" POT IO

que procedo de la siguiente forma:

El trabajo me fue entregado complelo en su elaborac¡ón, por lo que al revisarlo em¡tí mi
opin¡ón hac¡endo las observaciones pertinentes, las que atend¡ó debidamente.

La tesis elaborada reviste una gran importancia dentro del Derecho Notarialtoda vez que
en la forma en que se efectuó aporta valiosa información que debería ser tomada en cuenta para

el progreso de d¡cha rama del derecho. El tema fue desarrollado en forma profesional, poniendo
el autor mucha dedicación y empeño en el mismo.

Su monografía esta bien desarrollada, ya que para efectuar el presente trabajo de tesis
se utilizaron los métodos inductivo, deductivo, sintét¡co y analít¡co, asi como el recurso de la
técnica b¡bliográfica para la recopilación de la ¡nformación, para que de esa forma se lograra una
investigación concreta y precisa deltema, la b¡bliografía esta bien citada estando estrechamente
l¡gada y acorde a la investigac¡ón, así mismo la redacción que se aplico para desarrollar el
presente trabajo es la correcta y adecuada. El trabajo fue desarrollado en forma completamente
profesional, ya que el mismo consta de un amplio conten¡do científico acompañado de un
lenguaje altamente técnico acorde al grado académ¡co y tema desanollado.



En atenc¡ón a lo anter¡ormente considerado se pudo establecer que el trabajo de tes¡s se
efectuó con apego a la asesoría prestada y mod¡ficaciones de forma así como de fondo, además
la estudiante en las conclusiones y recomendaciones propuestas se aprecia que son acordes al

trabajo real¡zado y en general considero que la tesis llena los requisitos que para el efecto
establece elArticulo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis de Licenc¡atura en Ciencias
Jurídicas y Soc¡ales y del Examen General Público de la Facultad de Ciencias Juridicas y
Sociales de la Universidad de San Carlos de Gu ala, por lo que emito DICTAMEN
FAVORABLE.

RES DE LEON
COLEGIADO.

Lic.

rcW*kf,#"
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LIC. VICTOR MANUEL BARRIOS Y BARRIOS
Abogado y Notario

21 calle 7-70 Zona 1, 8vo. n¡vel.
Tels.22 487050 - 22 487000 Ef.2801

Guatemala, 12 de octubre de 2009

Señor Jefe
De la Unidad de Tesis
Licenciado Carlos Manuel Castro Monroy
Facultad de Ciencias Juríd¡cas y Sociales
De la Universidad de San Carlos de Guatemala
Su Despacho.

Estimado Licenciado Castro Monroy:

Atentamente me dirüo a usted, con el objeto de informarle que en atención, a
resolución dictada de la Un¡dad de Asesoría de Tesis de fecha veinticuatro de junio de
dos mil nueve, en la cual se me nombra REVISOR de la tesis del estudiante MARTA
IVETT CHETE SANDOVAL, Jnt¡tulada "REFORMA EXPRESA AL ARTíCULO 37
LITERAL "A" DEL DECRETO 314, CÓDIGO DE NOTARIADO, MEDIANTE EL CUAL
SE DEBE AGREGAR LAS ACTAS DE PROTOCOLACIÓN, RAZONES DE
LEGALIZACIóN DE FIRÍVIAS Y LA TRANSCRIPCIÓN DE LA CUBIERTA DEL
TESTAMENTO CERMDO" me permito emitir el s¡guiente:

DICTAMEN:

El suscr¡to es del cr¡terio que el trabajo de tesis sometido a su considerac¡ón
cumple con un contenido c¡entífico y técn¡co aceptable, en el cual la metodología y
técnica de investigación que se ut¡l¡zaron fueron las adecuadas para real¡zar un
trabajo de calidad.

As¡mismo realicé algunas correcciones que estime convenientes después de
haberse discutido en var¡as sesiones los capítulos de que se compone el presente
trabajo a efecto de presentar un documento que cumpla con todos los aspectos vitales
del tema, pues la señorita Marta lvett Chete Sandoval tuvo el empeño y cuidado en el
desarrollo de cada uno de los capítulos.

El trabajo fue desarrollado en forma completamente profes¡onal, ya que el mismo
consta de un ampl¡o contenido científico acompañado de un lenguaje altamente
técnico acorde al grado académ¡co y tema desarrollado. La monografía esta bien
desarrollada, ya que para efectuar el presente trabajo de tes¡s se utilizaron los
métodos induct¡vo, deductivo, síntes¡s y anál¡sis así como el recurso de ¡a técnica
b¡bliográf¡ca para la recopilac¡ón de la ¡nformación, para de esa forma lograr una
investigación concreta y prec¡sa del tema, la b¡bliografía esta b¡en citada estando
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estrechamente ligada y acorde a la ¡nvest¡gación, así m¡smo la redacción aplicada
presente investigación es la adecuada y correcta.

En consecuencia de lo anterlormente expuesto y s¡guiendo ese orden de ¡deas la
estudiante en las conclusiones y recomendaciones propuestas se aprec¡a que son
acordes al trabajo realizado y en general cons¡dero que la tesis llena los requisitos
que para el efecto establece el Artículo 32 del Normativo para la Elaboración de Tesis
de Licenciatura en C¡encias Juridicas y Sociales y del Examen General Público de la
Facultad de C¡enc¡as Juridicas y Soc¡ales de la Univers¡dad de San Carlos de
Guatemala, por lo que me perm¡to aprobar el trabajo de tesis relac¡onado, resultando
procedente emit¡r el presente DICTAMEN FAVORABLE.

Sin otro particular me desp¡do de usted. ate! ente

Lic. V|CTOR MANUEl] OS Y BARRIOS
COLEGIADO 5',t2a'-ffa;Lfn;:tip*n'
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(a)

INTRODUCCION

La presente investigación tiene por objeto determinar el error o laguna legal

en que incurre el código de notariado al no incluir dentro de los ¡nstrumentos de

los cuales se debe rem¡tir test¡monio especial al director del Archivo General de

Protocolos a las actas de protocolación, razones de legal¡zación de firmas y la

cubierta del testamento cerrado, pues falta clar¡dad en tal cuerpo normativo al no

incluir estos ¡nstrumentos dentro de su redacción.

En lo que se ref¡ere, al caso específico del derecho notarial positivo

guatemalteco, la solución se encuentra en la reforma expresa al Artículo 37

literal "a" del cód¡go de notar¡ado ya que en dicha reforma se estarían incluyendo

los instrumentos antes menc¡onados y de los cuales carece de enunciación el

actual artículo citado

El presente trabajo de tesis está contenido en cinco capítulos, los cuales son:

el primer capítulo, Antecedentes históricos del Derecho Notarial, el segundo

capítulo, Protocolo, el tercer capítulo, El notar¡o, la func¡ón notarial y fe pública,

el cuarto capítulo, el instrumento públ¡co y formas de reproducir la escritura

pública y el quinto capítulo, Reforma expresa al Artículo tre¡nta y siete literal "a"

del Decreto trescientos catorce Código de Notar¡ado.

,á-"i'#.N
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(ir)

En la presente investigación se ut¡lizó una técn¡ca de investigac¡ón estr¡ctamente

documental utilizando el recurso de la técnica bibl¡ográf¡ca para la recopilación de

la informac¡ón, constituyendo un estud¡o científico de carácter jurídico, asimismo,

se ut¡lizaron los métodos: induct¡vo, deductivo, síntesis y análisis.

Al determinarse el error ya indicado, y posteriormente enmendarlo a través de la

reforma que se propone, se estaría dando certeza a los instrumentos públicos

amparados bajo esa normativa, alcanzando así la seguridad juríd¡ca, no solo de

dichos instrumentos, sino la que se brinda a las personas que plasman su

voluntad en ellos, esto de conformidad con el artículo dos de la Constituc¡ón

Politica de la Republ¡ca de Guatemala, y con ello la realización de uno de los

fines fundamentales del Derecho Notarial
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Antecedentes histór¡cos del Derecho Notarial

1-1 Definición de Derecho Notarial

1.

Es el conjunto de doctr¡nas

organizac¡ón de la función notarial y la

o de normas juríd¡cas que regulan

teoría formal del ¡nstrumento públ¡co.

la

1-2 Reseña histórica del Derecho Notar¡al

Se in¡c¡a menc¡onando a Bernardo Pérez Fernández del Castillo, en su

discurso ¡naugural de la lV Jornada Norte, Centroamérica y el Caribe de la Unión

lnternac¡onal del Notariado: " La v¡da del notar¡ado la encontraremos en la lucha

de los t¡empos así como existe en el hombre la necesidad de un médico que le

atienda en sus enfermedades, tamb¡én el género humano lo ha demostrado a

través de los s¡glos, que necesita de un persona.ie que lo aconseje, que le
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.edacte sus instrumentos, que le dé seguridad jurídica y así el notariado

a una neces¡dad del espír¡tu humano universal..." 1

respo

Es oportuno también hablar de cual puede ser el origen de la palabra

Notariado (notar¡i). Se dice que los notari¡ eran los que ut¡l¡zaban las notas

t¡ronianas. "Las llamadas Notas Tirona¡nas eran caracteres abreviados, los cuales

const¡tuian una especie de escritura taquigráfica que estuvo en uso de la Antigua

Roma y en la Edad Med¡a. Según Suetonio, el primer sistema de abreviaturas fue

inventado por En¡o. Tirón recopiló estos signos y de ahí les viene el nombre de

Notas Tiron¡anas, así como los que ut¡lizaban tales notas fueron llamados

Notarios (notari¡). Esos caracteres se perfeccionaron poco a poco y pueden ser

cons¡derados como los precursores de la taquigrafía moderna" 2.

También es ¡mportante conocer quienes fueron los antecesores del Notario,

ya que no es pos¡ble precisar en que momento hlstórico nace la fe pública

notarial. S¡n embargo como se puede ve, a través de la h¡stor¡a notarial, el

documento fue el que creo al Notario, pero actualmente el Notario es el que crea

el documento, tomando en considerac¡ón los pr¡ncipios notariales como lo son

recepción, ¡nterpretación y da forma legal a la voluntad del requirente.

Perez Fer¡andez de1 Casti:Llo Bernardo, nenoria de 1a Jo¡¡¿da publlcad¿ po¡ e1 coleqio de
Aboqados de Costa Rica, página 5,
Tomadó de ta En.ictop€dia Editór1á1 sópena. TóiLo 16
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Probablemente hasta el s¡glo Xll no adquieren los s¡mples redactores

documentos el poder de dar fe, potestad que hasta entonces había correspondido

a jueces o magistrados. Pero la aparic¡ón del Notario con fe públ¡ca no signif¡ca

que pierda su antigua condición de redactor de documentos. La autentic¡dad del

documento eleva cons¡derablemente su valor jurídico peto no transforma

esencialmente el quehacer del Notario. Este aunque ¡nvestido del poder de dar fe,

cumple su función precisamente porque es hombre 'sabedo¡ de escr¡bir", como

decian las Partidas.

Solamente el hecho (en la alta Edad Media) de que una persona sup¡ese

escr¡bir ya suponía un grado de cultura muy elevado respecto al nivel medio que

poseían las gente. Claro es que para redactar un documento destinado a

formalizar un negoc¡o jurld¡co no bastaba saber escr¡bir, era necesario también

conocer de derecho. Pero aconteció que el derecho en la práctica se manejaba,

a raiz de las invas¡ones bárbaras y de la destrucción del lmper¡o Romano de

Occ¡dente, era sumamente rudimentarto y senc¡llo y respondía a los conceptos

elementales del primit¡vo derecho germán¡co. Es verdad que, salvo en ciertos

momentos de opresión absoluta, los pueblos ¡nvasores respetaron el derecho de

los venc¡dos. Pero el princip¡o de la personal¡dad del derecho deb¡ó tener un valor

sumamente relativo. En primer lugar era lógico que los venc¡dos, procuraran

aplicar el propio, por lo menos en todos los supuestos en que los sujetos que

intervenían en la relac¡ón .iurld¡ca fueran de origen distinto.
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En segundo término el derecho romano durante las épocas de ;s,t

¡nvasiones germán¡cas, mut¡lado e ¡ncompleto, sufrió el ¡nflujo constante del

derecho extraño, aunque también aquel se viera ¡nfluido paulat¡namente por el

primero.

Ello determina que el repertorio de los actos jurid¡cos a través de los cuales

se exter¡oriza la act¡vidad de la persona sea muy reducido. Se trata por lo demás,

de actos formales, imbuidos de simbolismo, en los que la forma lo es todo o casi

todo, es clásico el ejemplo de los actos traslativos de la prop¡edad tal como se

pract¡caba a través de la antigua "trad¡tio per chartam". La func¡ón del Notar¡o en

el orden juríd¡co no debió ser pues, en esta época, demasiado trascendente.

El panorama cambia rad¡calmente al produc¡rse la llamada recepción del

derecho romano. A partir del siglo Xll se intensifica y difunde el estudio de las

grandes compilaciones justiniánas, y se ¡nicia en casi lodos los pueblos, un

movimiento social dirig¡do a sustituir por el derecho romano el derecho

autóctono. Especialmente en la parte norte de ltalia, dominada por los

longobardos, triunfó el derecho romano antes que en los demás países europeos,

pero en todos ellos aquel derecho fue cons¡derado ¡nsensiblemente como ley

común que completaba la legislac¡ón part¡cular o estatutar¡a.

Cambia totalmente el rumbo del notariado la recepción del derecho romano,

los pobres Notar¡os medievales, d¡ce Nuñez Lagos en su ingenuo v¡vir tradicional,



se llenaron de cuidados y temores ante la ¡nundación y estruendo de los

romanistas de la escuela de Bolonia. Recib¡r de golpe todo el derecho romano y

tener que aplicarlo poco menos que de la noche a la mañana, era para causar

terror a cualqu¡era que tuviese conc¡encia de sus responsab¡lidad. Pero fue la

prop¡a Escuela de Bolonia quien acud¡ó en socorro de los Notarios. En Bolonia se

fundó, probablemente, la primera Escuela Notarial en el año de 1228, gracias a

Ran¡ero de Perugia. A partir de entonces el Arte de la Notaría, el 'Ars Notariae"

adquiere verdadera d¡gnidad científ ica.

Los Notar¡os antiguos salen del paso, grac¡as a los formularios. En las

"Summas" de arte notar¡al y bajo la erlseñanza de los grandes maestros se

formaron generac¡ones y generac¡ones de Notar¡os. Estas obras son mucho más

que s¡mples formularios, contienen un estudio exegético de la legislación v¡gente.

Los LXXXIX títulos de que consta la magna "Aurora" de Ronaldino, y cuya versión

al castellano debemos al esfuerzo ingente de Nuñez Lagos, cont¡enen, antes de

la fórmula para cada instrumento, una explicación sobre el contrato a que se

refiere.

A partir de la Escuela de Bolon¡a, el Notario queda perfilado

definitivamente como jurista. Es cierto que después vienen épocas de corrupción

y que el funesto sistema de la "enajenación de oficios" dió lugar a que la

profes¡ón perdiera prest¡g¡o y categoría. Con todo, los verdaderos Notarios se

mantuv¡eron más cerca de su línea trad¡c¡onal. Con relac¡ón a estos Notar¡os ha
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escrito De Castro que "El Notario o escr¡bano públ¡co fue

como ofic¡o de honor a d¡ferenc¡a del Escribano Jud¡cial

sát¡ra" 3

cons¡derado siempre

víct¡ma de la genera¡

La Revolución Francesa. al acabar con el sistema funesto de los oficios

enajenados, vuelve las cosas a su ser. A partir de la Ley de Ve¡nticinco Ventoso

del año Xl de la revoluc¡ón el Notario europeo recupera las calidades que

transitoriamente había perd¡do. En España la Ley Orgánica de veintiocho de

mayo de m¡l ochocientos sesenta y dos as¡entan las bases en las que se asienta

la profesión notarial y gracias a ella el Notario español ha recuperado su prest¡gio

y se ha colocado a la cabeza de los Notar¡os modernos, según se reconoce con

unanim¡dad. lnev¡tablemente la decadencia durante los siglos XVll y XVlll del

Notar¡o en España tenía que repercut¡r sobte su imperio de ultramar, cas¡ desde

su nac¡m¡ento hasta la emancipac¡ón de los países hispanoamer¡canos. Por

fortuna la mayor parte de ellos han sabido superar la época de cr¡sis, y también

algunos Notarios hermanos son honra y prez de la Unión lnternac¡onal.

Al estud¡ar la evolución h¡stór¡ca del notar¡ado encontramos d¡ferentes

personajes, que s¡n tener rasgos del Notario actual, t¡enen la tarea de dejar

escrita la historia.

I o. cu"tto li.ares, ltosé cl1berto,
.rurisdícció¡ vótuntaria. ¡é9. 55

Eje¡cici. de ia sóberanía Astatal a través de 1á



Es así como en México, mucho antes del descubrimiento de Amér¡ca, sd.--

af¡rma que no ex¡stieron Notarios, sin embargo se menciona a "Tlacu¡lo" como un

funcionar¡o al estilo del escriba egipc¡o. Bernardo Pérez Fernández del Cast¡llo

d¡ce: "el Tlacuilo por la activ¡dad que desempeñaba es el antepasado del

escribano, co¡ncidía con los Escr¡bas, Tabularii, Chartullari¡, Cancelari y

Tabeliones de otras épocas. El Tlacu¡lo era el artesano azteca que tenía la

función de dejar constanc¡a de los acontecim¡entos por medio de s¡gnos

¡deográficos y p¡nturas para guardar memoria de ellos de una manera creíble.

Con el nombre de Tlacu¡lo se des¡gnaba tanto a los escritores como a los

p¡ntores" a.

El autor Oscar Salas al refer¡rse al Or¡gen y Evolución Histórica del

Notariado, afirma que las pr¡meras agrupaciones humanas no neces¡laron del

Notario. Lo reduc¡do del grupo perm¡tía que los actos juríd¡cos fueran conocidos

de todos. La ¡nvención de la escr¡tuG aceleró el proceso, pues con ellas se

dejaba exacta memoria de lo suced¡do. Esto hizo necesario la intervención de

alguien que supiera escribir y que conociera de las formalidades que fueron

sustituyendo a los antiguos r¡tos y solemnidades con el m¡smo fin de dar, a la

exptesión de la voluntad, un sent¡do inequívoco. Estos llamados escribas junto

con los testigos requeridos, ocuparon el lugar de grupo social para dar fe y

testimon¡o y actos ocurridos en su presenc¡a.

' ob. cit. Pág, t2l
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<1...", ")En algunos pueblos prim¡tivos el escr¡ba formaba parte de la organ¡za

relig¡osa, en otros de la jud¡catura. Lo primero ocurrió en Egipto donde la alta

estima que se tenla de quienea desempeñaban estas funciones, se deduce del

hecho que, entre las deidades, habia un escriba de los dioses llamado Thot,

protector de los escr¡bas de la t¡erra. Estos estaban adscritos a las dist¡ntas

ramas del gobierno, ten¡endo como función primordial ¡a redacc¡ón de los

documentos concernientes al estado y los particulares. S¡n embargo, su

intervención no daba autenticidad al documento, pues para lograrla debía tener

estampado el sello del sacerdote o mag¡strado de jerarquía similar. En cambio en

Babilonia desde por lo menos cuatro mil años antes de Cristo, los escribas eran

asistentes de los jueces. Se acudía a ellos para dar forma de sentenc¡a judicial a

los contratos y revest¡rlos así de autentic¡dad y fuerza ejecutiva.

Los escribas hebreos eran de d¡stintas clases, unos guardaban constanc¡a

y daban fe de los actos y decisiones del rey, otros pertenecían a la clase

sacerdotal y daban test¡monio de los l¡bros bíbl¡cos que conservaban reproducían

e ¡nterpretaban, habían también escr¡bas del Estado, cuyas funciones cons¡stían

en actuar como secretarios del Consejo Estatal y colaboradores de los tr¡bunales

de iust¡cia del Estado. Pero además había entre ellos otra clase de escribas

mucho más parecidos a los Notar¡os actuales: Los escrlbas del pueblo que

redactaban en forma apropiada los contratos pr¡vados, la fehaciencia solamente

se lograba mediante la fijación de sello del super¡or jerárqu¡co del escr¡ba, pues

no estaba delegada en este la fe públ¡ca s¡ no reservada al primero, por tal razón,
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sello del escr¡ba tamb¡én era necesario aunque no bastaba.

En Grec¡a -continúa af¡rmando Oscar Salas-, ex¡stieron funcionarios en los

que algunos autores han creído hallar ciertas analogías, no muy precisas, con el

Notar¡o actual. Tales eran los singrafos, que formalizaban contratos por escr¡to

entregándoles a las partes para su f¡rma, y a los apógrafos, copistas de los

tribunales. También existían otros llamados Mneman, entre los cuales se

mencionan los Hyeromnemon, arch¡veros de los textos sagrados y redactores de

c¡ertos documentos de toda otra clase bajo la autoridad de super¡ores jerárquicos

llamados Promnemon-

En Roma, hubo muchas personas encargadas de la redacción de

instrumentos. Los escr¡ba conservaban los archivos judic¡ales y daban forma

escrita a las resoluciones de los mag¡strados. Los Notari¡, tamb¡én adscritos a la

organizac¡ón judicial escuchaban a los litigantes y test¡gos y ponlan por escrito en

forma ordenada y sintét¡ca, el contenido de sus exposiciones. Más que a los

Notarios actuales, se parecen por su función, a los taquígrafos de hoy, los

Chartularl, además de la redacción del instrumento, tenían a su cargo su

conservación y custodia. Los tabulari eran contadores del fisco y archiveros de

documentos públicos, pero como complementos de sus funciones fueron

encargándose de la formalización de testamentos y contratos que conservaban en

sus archivos hasta convert¡rse en los Tabellio, que se dedicaron exclus¡vamente a
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estas activ¡dades y en quienes se reunieron, en la etapa f¡nal de su evolución,

algunos de los caracteres d¡st¡ntivos del Notario lat¡no: el de hombre versado en

derecho el de consejero de las partes y el de redactor del instrumento, aunque su

autent¡cidad que le confería la condición de documento público' no se lograba si

no med¡ante la ¡ns¡nuat¡o. Consistía esta en la presentación del ¡nstrumento ante

una corte compuesta de un mag¡strado que la presidfa, tres curiales y un canc¡ller

o exceptor que desempeñaba las func¡ones de actuario.

Edad edia

El desmembramiento y d¡soluc¡ón del lmper¡o Romano ocas¡ona un

retroceso en la evolución de la inst¡tución notarial. Los señores feudales se

atr¡buyen el domin¡o directo de todas las tierras y todos sus vasallos le deben

obed¡enc¡a.

Como en principio todo le pertenece, el señor interv¡ene a través de

delegados suyos, en todos los contratos y testamentos. Este notariado feudal

tiene como fin pr¡mord¡al preservar los derechos del señor y no el de serv¡r los

intereses de las partes contratantes u otorgantes. Carece de la ¡ndependenc¡a de

los tabel¡ones de las postrimerías de Roma y del Notario lat¡no actual. Pero tiene

facultades fideifac¡entes, ¡mpart¡endo autenticidad a los actos en que ¡nterviene.

Se rep¡te el c¡clo evolut¡vo primit¡vo de manera espontánea surge un notariado
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ecles¡ástico que no se l¡mita a los asuntos de la iglesia sino que interviene en

forma crec¡ente en asuntos temporales. El ejercicio del notar¡ado fue proh¡bido

por el papa lnocencio lll en mil doscientos trece, a los ordenados in sacris,

prohib¡ción que confirmaron los reyes y extendieron luego a los sacerdotes'

term¡nando en esta forma con dicha práctica, la cua¡ retrotraía al Notar¡o a los

t¡empos pr¡mitivos en que tal función estaba reservada a la clase sacerdotal. Se

acude luego a la organ¡zac¡ón jud¡c¡al, como en Roma, para darles autenticidad y

ejecutor¡edad a los documentos.

F¡nalmente, a part¡r del s¡glo Xll se produce gradualmente la sustitución a

los iueces gor los iudices chartular¡¡ o jueces-Notarios, aliv¡ando el trabajo de

aquellos. En una etapa poster¡or los jueces cartularios se conv¡rtieron en

func¡onarios privados, en lo cual influyen los intérpretes insp¡rados en el derecho

romano, que lograron así resuc¡tar una vers¡ón mejorada de los tabel¡ones

romanos_

El Notario español

En España, los ¡nvasores godos conservaron, entre otras introducciones

iuríd¡cas romanas, la de los tabeliones, que ex¡stían desde el t¡empo de la

conquista romaña. El Cód¡go de las Leyes conocido como el Fuero Juzgo, alude a

escr¡banos de dos clases: los del rey y los comunales del pueblo.
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El Notario español recibió la escuela de la influenc¡a notarial fundada en

1228, en la Universidad de Bab¡lon¡a (ltalia) por Ranieri di Perugia, y sobre todo,

de su máximo figura Rolando Passagger¡, o Rolando Rodulfo, autor de un

formulario notar¡al denom¡nado Summa Art¡s Notariae o Summa Ars NotaÍiae.

Las Leyes de partida exig¡eron que los escribanos sean "Sabedores

escr¡bir bien y entendidos del arte de la escr¡uan¡a", hablendo dos clases

Notarios:

de

de

De la clase del rey y públ¡cos, siendo estos últimos

cartas de las vend¡das, y de las compras y los ple¡tos y

hombre ponen entre sí en las c¡udades y en las v¡llas".

los

las

que "escriben las

posturas que el

Al f¡nal de la Edad Media, casi en los inic¡os del Renacimiento se robustece

la actuac¡ón notarial, cons¡derándola como una función pública.

Se produjeron reformas importantes como la sustiiución de una breve nota

o minuta en el protocolo poÍ el instrumento matriz o la organizac¡ón corporativa de

los Notarios. Al lograrse la un¡ficac¡ón de la función notarial en los ¡nicios del s¡glo

XlX, la institución del notariado se consol¡da plenamente. La famosa ley francesa

promulgada en el mes Ventoso del año 11 (16 de marzo de 1803), ¡nfluye
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decis¡vamente en las leyes notariales de España y de la América española y

establece en lineas generales el rég¡men notar¡al lat¡no de la actualidad.

América

Cuando Cr¡stóbal Colón descubrió América tra.io en su tr¡pulación a Rodrigo

de Escobedo quien era escr¡bano. La ven¡da de Escobedo personif¡ca el

trasplante del lnst¡tuto de Notariado de España a Amér¡ca. De ese momento en

adelante habrfan de marchar unidos, formando una trin¡dad, ¡ndisoluble, la

espada del conqu¡stador, la cruz de la religión y la pluma del escribano.

Los antecedentes de la legislación amer¡cana deben buscaGe en las leyes

castellanas de entonces. No obstante se promulgó leg¡s¡ac¡ón especial para

Amér¡ca conoc¡da como Leyes de lndias. En la recopilación de estas últ¡mas, el

libro V título Vlll trata de los escr¡banos, a qu¡enes se exigía el título académico

de Escribano y pasar un examen ante la real audienc¡a. Si lo aprobaban, debían

obtener el nombram¡ento del Rey de Castilla, med¡ante el pago de una suma al

F¡sco Real. Los escr¡banos guardaban un registro de escrituras, autos e

informaciones y demás instrumentos públicos, estos reg¡stros pasaban a los

escr¡banos sucesores, consagrándose el pr¡nc¡pio de que los protocolos son

propiedad estatal y no de perienencia pr¡vada de los escribanos. Se prohibía el
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uso de abreviaturas, la escritura de cantidades se hacía en letras y se exigíd

redactar el documento con m¡nuciosidad, usando obligator¡amente papel sellado.

Las leyes de los reinos de las lndias

Resulta de suma importancia conocer, las leyes que rigieron en lo que se

llamo las ¡ndias.

Al respecto en la recop¡lación de Leyes de lndias, en el tomo segundo que

corresponde al año '1681 encontramos el Titulo ocho, que cont¡enen las leyes con

respecto a los Escribanos de Gobernación, Cabildo, Número, Públ¡cos, Reales y

Notarios Ecles¡ást¡cos.

Entre las más importantes se puede mencionar la ley ij que regulaba que

no se usaran los oticios de escribanos públ¡cos y si no los nombrados por el Rey.

La ley, reguló que todos los escribanos de Cámara, Gobernación, Cabildos,

Públicos y Reales, M¡nas y registros, Sean examinados y obtengan el f¡at, y la

nolaria-

La ley estableció que

encontraban muy distantes

audiencias exam¡naran a

lo que debian saber, se

Escribanos y s¡ los

somet¡era a nuevo

los

les

las

de
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examen. Y así otras regulac¡ones respecto a presentat los titulos

Ayuntamiento, al otorgam¡ento de fianzas, etc.

en

La ley, estableció que los Escr¡banos debian tener registros de las

escrituras, aunque las partes consintieran que no los hubiera, como se puede

notar este puede ser un antecedente directo del protocolo notarial, ya que se

obl¡gó a los escribanos a guardar y tener s¡empte en su poder registros de todas

las escrituras y demás instrumentos públicos que ante los requ¡rentes se hic¡ere y

se otorgare aunque las partes no lo solic¡taren, bajo pena de un año de

suspens¡ón del ofic¡o y d¡ez mil maravedis de multa.

Regulaban también las Leyes de lndias sobre la proh¡bición del uso de

abrev¡aturas, sobre testigos, aranceles; en lo que se refiere a asuntos de la

iglesia, se nombre Notarios seculáres legos, para que los Notarios ecles¡ást¡cos

fueren seglares. Se proh¡bió que los mest¡zos y mulatos fueran escr¡banos.

Algunas de estas dispos¡ciones se han mantenido en el t¡empo hasta

época actual, tal como puede hacerse notar el caso del Protocolo Notarial,

proh¡b¡ción del uso de abreviaturas, lo relativo a test¡gos, aranceles, etc.

Con respecto al notariado eclesiástico, Ias Leyes de lndias regulaban que

los Notar¡os fueran seculares, legos o seglares.

la

la
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Evolución histórica del notat¡ado en Guatemala

Ant€cedentes

Se encuentra posiblemente como uno de los primeros vestigios de h¡storia

escr¡ta el Popol Vuh, también conocido como los nombres de Manuscrito de

Ch¡ch¡castenango, B¡bl¡a Quiché y el Libro Sagrado.

Epoca colon¡al

En esa época todos los miembros del Cabildo como el pr¡mer escribano

fueron nombrados por Pedro de Alvarado en su calidad de Ten¡ente Gobernador y

Capitán General de don Fernando Cortés.

Como resume el autor Jorge Luján: "El escr¡bano de cabildo no ejercía

como escribano público, solo había un escr¡bano públ¡co en la ciudad en caso de

ausenc¡a se debía nombrar a otro; el nombramiento, recepción y admisión del

escribano lo hacía el cab¡ldo" 5.

El l6 de agosto de 1542 se exp¡de real cédula aprobando el nombram¡ento

del nuevo escribano de cab¡ldo de Santiago de Guatemala, Juan de León. El

'lujar r':unoz, Jo¡ge, r,os !scrib¿n06 e^ 1as indias occide¡ta1es. Paq,?r
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s¡gu¡ente escribano de cabildo fue Juan Vázquez Farinas, y luego por su ausencia

fue nombrado Juan Méndez de Sorio el 26 de agosto de 1544

Mientras no ex¡stió audiencia en Guatemala, los exámenes de escribanos

proveídos por el rey debieron real¡zarse ante la de México

En primer lugar, el aspirante debía concurrir a la municipalidad para que se

instruyeran las d¡l¡gencias correspondientes, tras lo cual pasaba el exped¡ente al

iefe departamental , qu¡en, por s¡ mismo , y con citación y audiencia del sínd¡co,

debía rendir un informe de siete test¡gos los mismos se destacaban por mejor

nola por su probidad, estos eran examinados acerca del conocim¡ento que tenían

del candidato, dentro de los cuales algunos puntos objeto de examen se puede

mencionar la moral¡dad, desinterés, rect¡tud y otras varias v¡rtudes politicas que lo

hagan acreedor de la conf¡anza públ¡ca; el candidato debía probar, además de ser

ciudadano mayor de edad, en el goce de sus derechos civ¡les, con arraigo en el

Estado y med¡os conoc¡dos de subsist¡r. Concluida esta prueba, se pasaba de

nuevo el expediente a la mun¡cipalidad que daría vista al slnd¡co y 'con su

ped¡mento y circunspecto anál¡sis del expediente", acordaba su resoluc¡ón con las

dos terceras partes de los votos, en el caso de obtener resoluc¡ón favorable se

pasaba ésta al Supremo Gobierno para la concesión del fíat.

Solamente entonces pasaba el expediente respectivo a la Corte Superior

donde debía el aspirante presentar "certif¡cación de haber estudiado ortografía y
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gramática castellana, haber sido examinado por los preceptores de la academia y

haber obten¡do buena calif¡cación" y cert¡ficaciones de juradas de haber

pract¡cado dos años con un escribano de los juzgados mun¡c¡pales y otro con

escribanos de los de primera instancia. Después de ello, sufría un examen sobre

cartulación, requisitos de los ¡nstrumentos públicos, lestamentos, cartas dotales,

donaciones, circunstanc¡as y número de testigos, práct¡ca de ¡nventario, trámites

judiciales, térm¡nos probator¡os, concursos de proveedores, valor y uso de papel

sellado.

La Asamblea Legislativa en fecha veint¡cuatro de febrero de mil ochocientos

treinta y c¡nco, emite un acuerdo en el que aclara que no es necesario para los

catedrát¡cos de gramát¡ca castellana presentar la cert¡ficación de haber estudiado

y aprobado esa materia y la de ortografia. Asimismo no era exigido a los

abogados presentar certificaciones de haber practicado con los escr¡banos a que

aludia la ley anter¡or, n¡ a someteÍse al examen exig¡do en la m¡sma s¡empre y

cuando el abogado hubiere sido facultado ampliamente para ejercer todos los

ramos de la abogacia.

"En la h¡stor¡a del notariado guatemalteco, ya hubo notar¡ado de número, el

motivo que lo ¡mpulsó fue: Darle la importancia debida, para que fuera

desempeñado con pureza y rectitud. Así lo establece el Decreto 100 del 30 de

marzo de 1854, que conf¡rió facultades al Presidente de la República para f¡jar el

número de escribanos nac¡onales que reunieran los requis¡tos legales, él expedía
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el título y también podia recogerlo en caso de abuso. El Decreto mencionado

l¡mitó la competencia territorial al departamento de su domicil¡o, fuera del cual no

podlan cartular, se reguló también lo relativo a la f¡anza".6

El notariado despuéE de la Reforma L¡beral

En el período en el que gobernó el Pres¡dente Justo Rufino BarÍ¡os se

emit¡ó el Código de Notariado así como el Código Civil, uno de procedimientos

c¡v¡les y una Ley General de lnstrucc¡ón Pública, todos de avanzada para la

época. Otro suceso de suma ¡mportancia en esa époea fue que h¡cieron del

notariado una carrera universitaria, además se d¡spuso que no podria pedirse al

Rector de la Univers¡dad de San Carlos de Guatemala, el señalamiento de día

para el examen general prev¡o a la licenciatura de Notario, sin acompañar el

expediente en que constara que se habian llenado los requisitos legales,

cond¡c¡ones morales y fianza. Por primera vez se les denominó Notarios.

Algunas de las reformas ¡mportantes que también se dieron en este período

fueron, la primera la supresión del s¡gno notar¡al por un sello con el nombre y

apellido del Notario, que se registraba en la Secretaría de Gobernac¡ón, la

segunda fue que se reguló que los Notarios no eran dueños de los protocolos sino

depositar¡os, entre otras la rem¡sión de protocolos al archivo general, la

6 ¡¡u¡oz, ¡e¡y Robertó, Intlodúcctóo ¡l é.rüdio déI Dé!.cho Notaiiál, tág, 1?,
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permitió la protocolación estas entre las

El Notariado despuós de la reforma de 1944

Como consecuencia de la revolución de mil novecientos cuarenta y cuatro

surgen muchos camb¡os importantes para el derecho en general y tamb¡én para el

derecho Notarial, tal y como son algunos de los sucesos de mayor trascendenc¡a:

a. La Constituc¡ón Politica de la República se consagra como derecho

constitucional-

b. La autonomía de la Universidad de San Carlos de Guatemala.

c. Se establece la colegiac¡ón of¡c¡al obl¡gator¡a para el ejerc¡cio de todas las

profes¡ones un¡versitarias.

d. El Colegio de Abogados de Guatemala integrado por todos los Notarios del país,

queda const¡tuido el d¡ez de nov¡embre de m¡l novecientos cuarenta y s¡ete.
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El notariado en la época actual

La ley en que actualmente nos reg¡mos, es en el Decreto tresc¡entos

catorce del Congreso de la República, Código de Notariado, el cual fue emitido en

el año de m¡l novec¡entos cuarenta y seis, él mismo código de Notariado ha

sufrido algunas reformas basándose en el artículo ciento diez 110 el cual lo

faculta para ello estableciendo el mismo lo sigu¡ente " Toda d¡sposición que se

emita para crear, suprimir o mod¡ficar los derechos y las obligac¡ones de los

Notarios que contiene esta ley, deberá hacerse como reforma expresa a la

misma, a efecto de que conserve su unidad de contexto. En este concepto queda

prohib¡do la creación, supresión o modificación de aquellos derechos y

obligaciones por medio de circulares administrat¡vas o acuerdos gubernat¡vos".

Algunas reformas trascendentes que podemos mencionar son:

a. El Decreto Ley 172, relativa al eierc¡c¡o del notariado, la cual ya está ¡ncorporada

al Artículo cinco (5) del Código de Notar¡ado.

b. El Decreto 38-74 del Congreso, con respecto a las sanciones, incorporada en el

Artículo cien (100) del código;
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El Decreto Ley 113-83, relat¡va a ¡nspecc¡ón de protomlos, ¡ncorporada a los

Artículos ochenta y cuatro (84) y ochenta y se¡s (86);

d. El Decreto ley 35-84, relativa a test¡mon¡os especiales, ¡ncorporada a los

Artlculos 4 y 37;

El Decreto 62-86 que reguló lo relativo al depósito del protocolo del Notario que

salga temporalmente del país, reforma introducida al Articulo 27;

f. El Decreto 28-87 del CongÍeso, que se refiere a la legal¡zación de fotocopias,

fotostáticas y otros, introduc¡da en los Artículos 54 y 55 del Código de Notariado;

g. El Decreto 62-87 que reformó el Artículo 38 por medio del Artículo 47 del Decreto

62-87 del Congreso de la República; y elArtículo 39 del Código de Notariado fue

derogado por el Artículo 48 también del Decreto, 62-87 que en la actualidad ya

no está v¡gente;



f¡'.;"'t5,
'i-s .::'. - ¿s
ii -- -- .f^;{ 'cJ\.,," r'23

h. El Decreto 131-96 del Congreso de la República; reformó el Articulo 1l del

Código de Notar¡ado, respecto al pago de apertura de protocolo que antes era de

dos quetzales y en la actual¡dad de c¡ncuenta quetzales, además los Artículos

108 y 109 que mnt¡enen el arancel de Notar¡os tamb¡én fueron modif¡cados por

este decreto.

También se debe mencionar que la actuac¡ón del Notar¡o en la actual¡dad

sólo se l¡m¡ta ún¡camente al Código de Notariado sino que a otras leyes

esencial ¡mportancia tales como:

a. Decreto 54-77 que cont¡ene la Ley Reguladora de la Tram¡tación Notarial

Asuntos de Jur¡sdicción Voluntaria,

b. Decreto Ley 125-83 que regula lo relat¡vo altrámite de rectificación de áreal

Decreto 73-75 dél Congreso de la Repúbl¡ca, que regula lo relativo al Registro de

Procesos Sucesorios;

no

de
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d. Cód¡go Procesal Civ¡l y Mercant¡I, Decreto

sucesorio, inlestado y testamentario cuando

voluntar¡a y la ¡dentif¡cac¡ón de tercero;

Ley 107 que regula el trámite

se s¡gue ante Notario, la subasta

Ley del Organismo Judicial, Decreto 2-89 del Congreso de la República, que

regula lo relativo al ejercicio del Notariado en el extranjero y a los documentos

que Provienen del extranjero

f. Ley de Colegiación Profes¡onal Obl¡gatoria , Decreto 72-200'l del Congreso de la

República

g. Ley de Timbre Forense y Timbre Notarial, Oecreto 82-96 del Congreso de la

República

h. Cód¡go C¡vil, Decreto Ley 106
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del Congreso de la República

j. Ley de Parcelam¡entos Urbanos

k. La Ley de lmpuesto Unico Sobre ¡nmuebles

Ley sobre el lmpuesto de Herencias, Legados y

Congreso de la República

Donac¡ones, Decreto 431 del

m. La Ley del lmpuesto de Timbres F¡scales y de Papel Sellado Espec¡al Para

Protocolos Decreto 37-92 del Congreso de La Repúbl¡ca

1,3 D¡ferentes s¡stemas notarialeg

1.3.1 Sistema Sajón ó anglosajón.-

Se le conoce como anglo-sajón, subdesarrollado, de evoluc¡ón desarrollada

o público.

t.
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Característ¡cas Del S¡stema Sajón:

a- No entra a or¡entar la redacc¡ón del

asesoría a las partes.

documento, por lo tanto no da

Es necesaria una cultura general y algunos mnocimientos legales, no es

obligatorio tener título universitario.

La autor¡zac¡ón para su ejercicio es temporal, pudiendo renovarse la

autorización

d- Se está obl¡gado

en el ejerc¡cio

prestar una fianza para garantizar la responsabil¡dad

e- No existe coleg¡o profes¡onal y no llevan protocolo

b-
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Principal función del sistema sajón

f¡rmas en documentos que le llevan preparedos, su activ¡dad se

de la f¡rma o f¡rmas.

Autenticar

concreta a dar fe

Países que ut¡lizan el sistema sajón

Podemos mencionar a los paises que util¡zan este s¡stema los s¡gu¡entes:

Estados Unidos (excepto Louisiana), Canadá (excepto Quebec), Suec¡a, Noruega,

D¡namarca, lnglaterra.

1.3.2 Sistema lalino ó francés.-

Notario Latino:

"Es el profesional del derecho, encargado de una func¡ón públ¡ca

consistente en recib¡r, interpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes,

redactando los instrumentos adecuados a este fin y confiriéndoles autentic¡dad,

conservar los orig¡nales de éstos y exped¡r cop¡as que den fe de su conlenido, en

su func¡ón está comprendida la autenticación de hechos."
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De la anterior definición podemos encontrar tres funciones que realiza el N

lali¡o:

a. Función d¡reciiva:

El Notario aconseja, asesora, instruye como per¡to en derecho y coordina

la voluntad de los particulares

b. Función modeladora:

El Notar¡o modela el acto jurid¡co, dotándolo de forma legal, es decir lo

redacta, sujetándolo a los requisitos que la ley ex¡ge.

c. Func¡ón aulenlicadora:

El Notar¡o inviste a los actos noiar¡ales de una presunción de veracidad

que los hace aptos para imponerse por sí mismo en las relaciones

jurld¡cas en virtud de la fe pública de que está ¡nvest¡do

El Notariado de t¡po lat¡no recibe otros nombres como: sistema francés, de

evoluc¡ón desarrollada y público.
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Caracterist¡cas del Sistema Lal¡no:

a. Pertenece a un Coleg¡o Profesional, en el caso de Guatemala al colegio de

Abogados y Notarios, ya que ejercen conjuntamente ambas profes¡ones.

b. La responsabilidad en el e.iercicio profes¡onales personal

El eiercicio puede ser cerrado o ab¡erto, limitado e ¡l¡mitado. El cerrado t¡ene

limitac¡ones territorlales, más conocido mmo notariado de número o numerar¡o.

En Guatemala, el sistema es ab¡erto, ya que no se t¡enen l¡mitaciones dentro del

territorio nac¡onal. En algunos casos se puede actuar fuera del terr¡torio nacional

d. Es incompatible con el ejerc¡c¡o de cargos públ¡cos que lleven aneja jur¡sdicción

asÍ también para los funcionarios y empleados de los Organismos Ejecutivo y

Judicial y de las municipal¡dades que devenguen sueldo del Estado o del

municip¡o y el Presidente del Organismo Jud¡c¡al (Artícub 4" numeral 3" del

Cód¡go de Notariado)
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f.

e. Debe ser profesional universitario

Desempeña una func¡ón pública, pero no

adm¡nistrativa.

Es un profes¡onal del derecho, pero algunas de

funcionario público.

depende d¡reciamente de autoridad

sus actuac¡ones son las de uno

h. Existencia de un protocolo notarial en el que asienta todas las escrituras que

autoriza

Funciones dentro del s¡stema latino:

a. Desempeña una función pública

b. Le da autenticidad a los hecho y actos ocurridos en su presencia



c. Recibe e ¡nterpreta la voluntad

¡nstrumento público.

31

de las pades, dándole forma legal al faccionar el

Países que utilizan el sistema latino:

'En la actual¡dad a nivel mundial son más de setenta paises que utilizan el

s¡stema francés o latino, ut¡lizado en Europa, As¡a y Africa, además del cont¡nente

americano.

Entre los paises que utilizan el sistema latino están:

Albania, Alemania, Argentina, Austria, Bélgica, Ben¡n, Bolivia, Brasil,

Burkina Faso, Camerún, Quebec en Canadá, República Centro Afr¡cana, Chad,

Ch¡na, República Checa, Chile, Colomb¡a, Repúbl¡ca Popular de Congo, Costa De

Marf¡|, Costa R¡ca, Croacia, Cuba, República Dominica, Ecuador, El Salvador,

España, Eston¡a, Francia, Gabón, Grec¡a, Guatemala, República de Guinea, Haití,

Honduras, Hungria, lndones¡a, ltalia, Japón, Leton¡a, Lituana, Londres, Lu¡siana

en Estados Un¡dos, Lexemburgo, Mal¡, Macedon¡a, Malta, Marruecos, México,

Moldav¡a, Princ¡pado de Mónaco, N¡caragua, N¡geria, Paises Bajos, Panamá,

Paraguay, Perú, Polon¡a, Portugal, Puerto Rico, Rumania, Rusia, San Marino,
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Senegal, Slovaquia, Slovia, Su¡za, Togo, Turquia, Uruguay, Vat¡cano

Venezuela."T

v

Se debe añadir que en Guatemala al ¡gual que otros países se utiliza un

sistema l¡bre de acceso, después de cumplir con los requisitos de graduac¡ón

profesional y colegiación, m¡entras que en otros países se utiliza el s¡stema de

número, siendo el ¡ngreso al mismo muy dificultoso, pero desde luego en cada

pais el sistema lat¡no tienen característ¡cas especiales y algunas variantes como

los ejemplos anter¡oÍmente menc¡onados.

1.3.3 Sistema de func¡onarios judiciales

A este sistema se le conoce como el sistema del Notario-Juez, ya que los

Notarios son magistrados y están subordinados a los tr¡bunales. Dependen del

poder judicial, s¡endo la adm¡n¡strac¡ón quien nombra a los empleados del

Notario. Aqul la función es de jurisdicc¡ón cerrada y obligatoria, los ¡nstrumentos

originales pertenecen al Estado y los conserva como actuac¡ones judiciales.

Podemos mencionar álgunos paises que s¡guen este sistema:

'rlrid, páq.38.
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de

Los Estados Alemanes

Noruega y el Cantón Suizo

de Wuttemberg y Baden, también a Rumania parte

de Zur¡ch.

'1.3.4 Sistema de funcionar¡os administrat¡vos.

Como afirma el autor Carlos Emér¡to González que se caÍacter¡za este

s¡stema "por su dependenc¡a plena del poder adm¡n¡strador. La función notarial

es d¡recta relac¡ón entre el particular y el Estado; las facultades están regladas

por las leyes. Los Notar¡os son empleados públicos, serv¡dores de la of¡cina del

Estado, y las of¡cinas son de demarcac¡ón cerrada. En cuanto a la eficacia del

¡nstrumento públ¡co, por ser actos der¡vados del poder del Estado tienen la

máxima eficacia de efectos, su valor es público y absoluto, los orig¡nales

pertenecen al Estado que los conserva al igual que los expedientes y demás

documentos de la adm¡n¡stración' 6

Podemos mencionar a Cuba un país que está regido por este sislema, ya

que este sistema se ejerce en una dependencia del Ejecutivo, y resulta siendo el

Notario un funcionario de gob¡erno y como empleado de éste, rec¡be un salar¡o.

É González, carLos Ené¡iro. Dexecho Nótariat. páo. LO1
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El único vest¡g¡o que se t¡ene de un Notar¡o Func¡onario Públ¡co en el cd

de Guatemala, se encuentra en el Escr¡bano del Gobierno, que es un Notari

empleado del Estado que ejerce, pero existe una diferencia que cons¡ste en qu

este Notario no cartula a part¡culares.
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'! Gonzá1éz,ca.tos Emé¡ito. ob, cit, pág, 1l:1¡ ¡,arraud, Rufino. cürso de Dé¡echo Nórariat. pá9. 65't

cAPíTULo

2. Protocolo

2.1 Definición

Se inic¡a con algunas definic¡ones doclr¡narias de var¡os autores siendo

estas:

Carlos Emérito González, se ref¡ere al registro de escr¡turas públicas,

preceptúa: "el vocablo "reg¡stro" t¡ene distintas acepciones. podemos decir que

es el libro en que cada Notario ext¡ende las escrlturas públicas que se otorgan

ante é1. En ese sentido puede emplearse como sinón¡mo de protocolo.,'e Larraud

expresa "que el volumen, o serie de ellos, en que el escribano colecciona

ordenadamente y conforme a la ley los documentos matr¡ces de of¡c¡o, sometidos

a su custodia"lo

Para Giménez-Arnau, la palabra protocolo es expresión de acepc¡ones

múltiples. En su sent¡do más vulgar, qu¡ere decir colecc¡ón de hojas, folios o

documentos, adheridos unos a otros que, en su conjunto o forman un volumen o

l¡bro.
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Con mayor valor técn¡co,

significados:

Gonzálo de las Casas, le atr¡buía los s¡gu¡entes

- El ¡nstrumento público notar¡al

- El libro anual formado con los instrumentos públicos autor¡zados por un

Notario

- El formular¡o que contiene las reglas de etiqueta y d¡plomac¡a, con que se

tratan recíprocamente los gob¡ernos

- El reg¡stro donde se inscriben las del¡berac¡ones y acuerdos de los

Congresos y negoc¡os d¡plomát¡cos

En Guatemala, se conoce como protocolo, al "empastado" de los

instrumentos autor¡zados durante un período de tiempo (un año natural, según la

ley); también el papel sellado espec¡al que se vende exclus¡vamente a los

Notar¡os para faccionar escrituras; y al conjunto de escrituras que se llevan

faccionadas en el año que transcurre".ll

1'Ibid, págs. 125 y 126.
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Asim¡smo se hace mención de la def¡nición legal de protocolo la cual está

contenida en el Cód¡go de Notariado Artículo I el cual establece "El Protocolo es

la colección de las escrituras matrices, de las actas de protocolac¡ón, razones de

legalización de firmas y documentos que el Notario reg¡stre de conformidad con

esta ley".

2.2 Antecedentes

En los comienzos de la v¡da jurídica, los hombres hacían uso total del

medio oral y no del medio escrito, real¡zando el lenguaje como elemento principal

empleado a moda de texto, y el rito como forma de expresión lrturgica; estos

elementos eran las únicas huellas que quedaban de las declaraciones de

voiuntad jurldica puramente verbales, las cuales v¡nieron hacer medios de prueba

poco cons¡stentes, pues se perdían, y para revelar su ex¡stenc¡a había que

reproducir nuevamente el acto; Ia supervivencia del acto no se lograba tan

fácilmente ya que muchas veces faltaban sus prop¡os actoÍes o los test¡gos

presenc¡ales del acto, todo lo cual podía dar una prueba dando en su lugar

pruebas a med¡as del mismo. Por esta razón la orálidad se sust¡tuyó por la prueba

escr¡ta, con el propósito de ofrecer menos fallas y más certeza.
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Pero aún así los hombres no se conformaron con traduc¡r y presentar en un

escrito la voluntad creadora de sus derechos, ya que el tftulo creado de esa

manera no resultaba totalmente seguro, por la razón que el documento podla

extrav¡arse, la veracidad del acto seÍ negada o los test¡gos desaparecer.

Hubo entonces necesidad latente de mater¡al¡zaÍ la prueba, de recurr¡r a la

grabación sobre un elemento físico para que h¡ciera visible y perpetua su

conservac¡ón. De modo que los hombres idearon que al em¡t¡rse la voluntad se

hiciera entre solemn¡dades y quedara grabada gráficamente sobre un objeto

material impregnado de la voluntad creadora, conservador de una pr¡mera fuenle

de la génesis del acto juridico, esto fue llamado protocolo.

De manera que el protocolo ha s¡do una creación derivada de la necesidad

latente que tuvo el hombre de plasmar en papel escr¡to la voluntad creadora de

las relaciones juridicas, para que de esa manera no exist¡era riesgo de pérd¡da, y

en caso de duda para mejor probar, la intenc¡ón contractual quede mater¡alizada

en forma gráfica, manuscrita,
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Como fenómeno derivado de la ordenación de los instÍumentos públ¡cos, el

protocolo penetró en el derecho pos¡tivo y fue adoptado por la mayoría de las

legislac¡ones incluyendo a Guatemala dentro de la mayoría y superado por el

proceso de transformac¡ón.

En consecuencia la ex¡stencia del protocolo, es necesar¡a para la función

notarial guatemalteca, y sumamente importante para la conservación del

instrumento públ¡co, asegurando asi los detechos de los otorgantes.

Además tiene relevancia el protocolo en nuestro medio por el hecho que

los actos y negocios jurídicos que se consignan en el mismo tienen por lo

general c¡erta durab¡lidad que se prolonga con el t¡empo, por lo cual, en cualquier

momento const¡tuye prueba fehaciente sobre los derechos y relaciones jurídicas

¡ncorporadas en tales documentos

2.3 Apertura, contenido, formal¡dades, cierre.

2.3.1 Apertura

El precepto

prolocolo es el

legal en el cual están contenidos la apertura y el c¡erre anual

Artículo 12 del Cód¡go de Notar¡ado.del
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'El protocolo se abre con el primer ¡nstrumento que el Notario autorice, é

que princip¡ara en la primera línea del pliego ¡nicial. Se cerrará cada año el 31 de

dic¡embre, o antes si el Notar¡o dejare de cartular. La razón de c¡erre contendrá la

fecha; el número de documentos públ¡cos autor¡zados; razones de legalización de

f¡rmas y actas de protocolación; número de fol¡os de que se compone;

observac¡ones, si las hubiere y la firma del Notario."

La apertura del registro notarial o protocolo a cargo del Notar¡o, ocurre con

la autor¡zación del primer ¡nstrumento que autorice el Notar¡o, pero no únicamente

con dicha autorización s¡no que ex¡sten otras obl¡gaciones que satisfacer como lo

es la obligación pecun¡aria y admin¡strat¡va, esta obligación está prevista en el

Cód¡go de Notariado en el Articulo 11 el cual establece lo s¡gu¡ente:

Artículo 11. "Los Notar¡os pagarán en la Tesorería del Organismo Judic¡al

c¡ncuenta quetzales cada año, por derecho de apertura de protocolo. Los fondos

que se recauden por este concepto, se destinarán a la encuadernac¡ón de los

testimon¡os espec¡ales enviados por los Notar¡os al Arch¡vo General y a la

conservación de los protocolos".
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Sin embargo además de sat¡sfacer esta obligación

debe de pagar el correspondiente impuesto al valor

actualidad es del 12 o/o.

también en la práctica

agregado que en la

Entonces se t¡ene la conclusión que para la apertura del registro notarial

protocolo del Notar¡o se deben sat¡sfacer dos clases de requ¡sitos:

a. Requ¡sito legal:

Se apertura el registro notarial o protocolo con el primer instrumento autorizado.

b. Requ¡sito administrativo:

Según éste requ¡s¡to por concepto de apertura de protocolo se debe pagar

tasa correspondiente y el ¡mpuesto al valor agregado.

2.3.2 Contenido

El Derecho Notar¡al guatemalteco reconoce como ún¡ca fuente a Ia ley, de

acuerdo a ello, el Articulo I del Cód¡go de Notario nos ind¡ca que son ún¡camente
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públicos protocolares que puede autorizar el Notar¡o, s¡endocuatro ¡nstrumentos

estos:

a. Escr¡turas matrices

b. Actas de protocolac¡ón

c. Razones de legalización de f¡rmas y

d. Documentos que el Notar¡o registra de confomidad con la ley.

En el caso específico de los documentos que el Notario registra de

conform¡dad con la ley, nos refer¡mos al único caso que establece el Decreto

Ley 106, Código Civil en al Artículo 962, el cual ordena que el acta notarial en

donde consta la transcripción de la cubierta del teslamento cerrado deberá

transcr¡birse en el protocolo.

2.3.3 Formalidades

En el protocolo o registro notar¡al que el Notar¡o t¡ene a su cargo se deben de

cumplir con ciertas formalidades siendo estas las siguientes:
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a. Todos los instrumentos deben redaclarse en español.

b. Todos los instrumentos deben escrib¡rse a máquina o a mano de manera legible

y s¡n abreviaturas.

c. Entre cada instrumento sólo debe quedar espacio para las firmas.

d. Los ¡nstrumentos deben llevar numerac¡ón cardina¡, se debe escrib¡r uno a

continuación de otro, en orden riguroso de fechas.

e. El protocolo debe llevar fol¡ac¡ón card¡nal, escrita en cifras.

f. Los documentos que deban ¡nsedarse

trascr¡ban, se copian de manera textual.

o las partes conducentes que se
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g. Las fechas, números o cant¡dades en e! cuerpo del ¡nstrumento, se expÍesan en

letras, si en algún caso hubiera discrepancia entre lo escr¡to en letras y cifras,

prevalece lo escrito en letras.

No podrá ¡nterrump¡rse la numerac¡ón f¡scaldel papel sellado, salvo los casos de

prctocolac¡ones, o que se hub¡era terminado la serie y se in¡cie la nueva.

Los espac¡os en blanco que perm¡tan ¡ntercalaciones se llenarán con una linea

antes de que sea firmado el instrumento.

j. Se debe también tomar en cuenta que si no se salvan al final las

entrerrenglonaduras y tesiados antes de que el documento sea f¡rmado, estos

son nulos.

k. Las enmendaduras son prohib¡das.
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2.3.4 Ciefte

La ley prevé que como es necesario abr¡r el registro notar¡al o protocolo

también es necesar¡o cerrarlo anualmente. Regularmente el Notar¡o lo realiza el

último día del año natural, pero también pude cerrarse el reg¡stro notarial o

protocolo en cualqu¡er momento que el Notar¡o deje de cartular.

El cierre del registro notar¡al o protocolo debe realizarse a través de una

razón notarial, la que según el Artículo 12 del Código de Notar¡ado debe contener

los aspectos s¡guientes:

a. La fecha.

b. El número total de instrumentos autorizados, ¡nd¡cando cuántos de ellos son

escrituras públicas, el número de actas de protocolac¡ón, de razones de

legalización, el número de escrituras canceladas, si las hubieren.

c. El total de folios utilizedos.
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d. Observaciones si fueren necesa¡ias.

e. La firma del Notario.

Esta se redacta posterior al últ¡mo instrumento público que haya faccionado el

Notario, por lo que debe redactarse en papel sellado espec¡al para protocolos.
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CAPíTULO III

3. El Notar¡o, la función not¿rial y fe pública

3.1 Definición

Notar¡o, "funcionar¡o públ¡co autorizado para dar fe, conforme a las leyes, de

los contratos y demás actos extrajud iciales". 12

El Notar¡o es el profesional del derecho, encargado de una función pública,

que cons¡ste en recibir, ¡nterpretar y dar forma legal a la voluntad de las partes

redactando los instrumentos adecuados a ese fin, conf¡r¡éndoles autent¡cidad,

conservando los or¡g¡nales de éslos y expidiendo copias que de fe de su

contenido.

EI Artículo 1 del Cód¡go de Notar¡ado Decreto 314 del Congreso de la

República, regula al Notario de la forma sigu¡ente: "El Notario t¡ene fe pública

para hacer constar y autor¡zar aetos y contratos en que ¡ntervenga por disposición

o a requerimiento de parte'.

r'. Ossorio, Mánué1, Oiccioñario de cie¡cias juridicas polrticas y sociales. pá9s 489
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El Notar¡o en el eierc¡cio de su profesión tiene que apegarse

cumplimiento a los princ¡p¡os que r¡gen a ésta mater¡a, en tal virtud la

de éstos se traduce en la certeza jurídica en los actos y contratos en

participa el Notario.

y dar fiel

aplicación

los cuales

3.1.1 Roqu¡sitos hab¡l¡tantes del Notario

Por la invest¡dura que el Estado otorga al Notar¡o, previamente tiene que

cumpl¡r con requ¡s¡tos que lo hab¡litan, los cuales se encuentran regulados en el

Código de Notar¡ado Decreto número 314 del Congreso de la República de

Guatemala, establec¡endo en el Artículo 2, lo s¡guiente:

a) Ser guatemalteco, mayor de edad, del estado seglar, y dom¡c¡liado en la

república, salvo lo dispuesto en el inciso 2'. Delartículo 60.

b) Haber obten¡do el título facultativo en la repúbl¡ca o la incorporación con

arreglo a la ley.
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Haber registrado en la Corte Suprema de Justicia

¡ncorporación con arreglo a la ley.

d) Ser de notoria honradez.

Por la razón que en la fecha que fue emitido el Código de Notar¡ado, aún no

existía la le Ley de Colegiac¡ón, por esa razón no aparece dentro de los

requ¡sitos, la coleg¡ación obligatoria, actualmente es un requ¡sito que t¡ene que

cumpl¡rse.

3.1.2 Causas de inhabilitac¡ón del Notario

Son causas de inhab¡litación o de impedimento absoluto las que no permiten

el ejercic¡o del nolariado a las personas que se encuenlren dentro de las que se

describen a continuac¡ón:

a) Los civilmente ¡nc¡paces

b) Los tox¡cómanos y ebrios hab¡tuales.
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Los c¡egos, sordos o mudos, y los que adolezcan de cualquier otro

físico o mental que les imp¡da el conecto desempeño de su cometido.

d) Los que hubieren s¡do condenados por alguno de los delitos de falsedad,

robo, hurto, estafa, quiebra o insolvencia fraudulenta, cohecho e ¡nf¡del¡dad en

la custodia de documentos, y en los casos de prevar¡cato y malversación.

3.2 Principios del derecho notar¡al

El Notario en el ejercicio de su profes¡ón tiene que apegarse y dar f¡el

cumpl¡m¡ento a los principios que rigen a ésta materia, en tal virtud Ia

apl¡cación de éstos se traduce en la certeza jurldica en los actos y contratos

en los cuales participa el Notar¡o.

Entre los princ¡p¡os se encuentran fundamentalmente los s¡gu¡entes:

a) Fe pública;

Es la presunción de verac¡dad en los actos autodzados, los cuales
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tiene un respaldo total, a excepción que prospere

nul¡dad o falsedad.
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la impugnación por

b) Forma:

c) Autenticación:

d) lnmediac¡ón:

Es la adecuación del acto a la forma juríd¡ca, se puede citar a manera

de ejemplo elArtículo 29 del Código de Notariado, el cual preceptúa el

conten¡do de los ¡nstrumentos públicos, mismos que son requ¡sitos

esenciales para su validez.

A los hechos o actos se les da la validéz mediante la fe pública que

ejerce el Notario, autenticándolos con su f¡ma y sello.

El Notario en el momento de actuar tiene que estar en contacto con las

partes, con los hechos y actos que se producen dando fe de ellos,

recib¡endo de las partes, la voluntad y el consentimiento.
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e) Rogación:

La actuación del Notario s¡empre va a ser a requer¡m¡ento de parte, es

decir a solicitud de la persona interesada, no puede actuar de ofic¡o.

f) Un¡dad del acto:

El ¡nstrumento públ¡co debe ser perfeccionado en un solo aclo, es decir

en la fecha en que fue faccionado debe de ser firmado por los

requirentes y autor¡zado por el Notar¡o en el m¡smo acto.

g) Protocolo:

Es aquí donde se plasman los instrumentos públ¡cos, dándole al acto o

contrato segur¡dad .iuríd¡ca. valor y permanencia.

h) Segur¡dad jurídica:

Este se basa principalmente en la fe públ¡ca de la que están investidos

los Notarios para daÍle certeza al instrumento que están autorizando. El

fundamento legalde este pr¡nc¡p¡o se encuentra regulado en elArticulo

'186 del Cod¡go Procesal C¡vil y Mercantil.
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i) Publicidad:

Los instrumentos autor¡zados por Notario son públicos, s¡n embargo

existe excepc¡ón y se ref¡ere a los actos de última voluntad como los

testamentos y donac¡ones por causa de muerte, manteniéndose estos

en reserva hasta la muerte del otorgante.

3.3 Función notar¡al y su naturaleza ¡urid¡ca

La función notarial se resume en la frase 'El que hacer del Notario",

ampl¡amente se dice que la función del Notario "es el profesional del derecho,

encargado de un función públ¡ca, que consiste en recibir, ¡nterpretar y dar forma

legal a la voluntad de las partes, redactando los instrumentos adecuados,

confiriéndoles autenticidad, conservando los originales de estos y expidiendo

cop¡as que den fe de su contenido'.

3.3.1 Naturaleza juríd¡ca de la función notarial

Varias son las pos¡ciones que han tratado de encuadrar a d¡cha función

dentro de un patrón, en las que podemos citar:



a. Posic¡ón func¡onarista

Varios autores sostienen que la función notarial es una func¡ón

pública que corresponde al Esiado, quien delega en un funcionario

denominado Notario el ejercicio de la m¡sma, dentro de los autores que

comparten esta pos¡ció¡ se encuentran:

José Castán Tobeñas def¡ne: "El Notar¡o ejerce una función de

carácter complejo en nombre del Estado, correspond¡éndole una

pos¡ción espec¡al dentro de la organización adm¡n¡strativa y jurid¡ca

aunque no burocrática"13.

José González Palomino def¡ne: "Que la func¡ón notarial es una

función públ¡ca de carácter administrat¡vo que consiste en dar forma

jurídica" 14.

José Mengual y Mengual def¡ne: 'La func¡ón notar¡al es una

func¡ón de naturaleza soc¡al que está dentro del Estado y, por lo

54

rr Marttne¿ segovia, Francisco. Funció¡

" ob.cit. Pág. :14

Norá¡ia1 Edicioñes Juridicés Europa anéricá.
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m¡smo, es una función pública que corresponde de pres¡d¡r y

representar al Estado, y en su representación al poder público". 15

La posic¡ón func¡onarista considera al Notario como funcionar¡o público, por

ser el Estado quien le delega una serie de facultades para poder actuar en su

nombre.

La profesión de Notario no está en la escala jerárqu¡ca del estado, pues el

Notario actúa en ¡nterés de los part¡culares y ejerce su función con autonomía y

s¡n más límites que los que la ley enmarca.

b. Pos¡ción profesionalista

Cons¡deran a la activ¡dad notarial de tipo profesional, debido a que el

Notar¡o para realizar sus funciones utiliza técnicas jurídicas congruentes con su

cal¡dad profesional del derecho. Esta tesis tiene su origen en el án¡mo de querer

abolir lo af¡rmado po¡ la tes¡s funcionarista.

r5 ob. cit. Páq.35
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Resumiendo esta pos¡ción se puede decir que la función notar¡al es

simplemente una func¡ón profesional libre, como otras profesiones que existen, no

estando sujeta a patrones ni jerarquías que establece el Estado para sus

empleados.

c. Pos¡c¡ón ecléctica o combinada

Como se ha descrito en las l¡teÍales anter¡ores, existen las posic¡ones

funcionar¡sta y profes¡onal¡sta; cada una de ellas enmarca a la función notarial

dentro de una def¡n¡ción exacta.

La func¡ón notarial perfectamente se puede encuadrar dentro de la tesis

ecléctica, en virtud de que el Notar¡o es una persona que ejerce una profes¡ón

l¡beral, después de haber obtenido el título que lo acred¡ta como tal.

Además también se considera que el Notario es funcionar¡o público, debido a

que el estado ha delegado en él fe pública, otorgando de esa forma autent¡c¡dad a

los actos y contratos en los que interv¡ene.
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3.4 La fe pública

Or¡gen de la fe pública

El or¡gen de la fe pública se debió al número y comple.i¡dad de las

relac¡ones juridicas que aumentaron conforme se extendía el comerc¡o, y debido

al func¡onamiento de sociedades ya no sólo a nivel nacional, s¡no que tamb¡én

internac¡onal.

Se presentó deb¡do a la neces¡dad de que por cualquier motivo no pud¡eran

estar presentes los interesados en el acto o negocio, estas persona podían tener

la seguridad de que el negocio celebrado tendría validéz, pues la persona que lo

autorizaba estaba investida de fe, lo cual le daba el carácter de auténticos a los

documentos

Definic¡ón de fe pública.

Doctr¡nariamente encontramos varias acepc¡ones y podemos mencionar

entre ellas algunas tales como:

Oscar Salas dice; "fe pública es la potestad de ¡nfundir certeza a

actuac¡ones, hechos y actos .iurídicos, robustec¡éndolos con u¡a presunción de
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verdad por medio de la autent¡cidad confer¡da a los documentos

prueban"16.

Enr¡que Gimenez Arnau define muy acertadamente lo que es fe públ¡ca en

sent¡do jurídico y al respecto d¡ce.

"Juríd¡camente la fe pública supone la ex¡stenc¡a de una verdad oficial,

cuya creenc¡a se ¡mpone en el sentido de que no se llega a ella por un proceso

espontáneo, cuya resoluc¡ón queda a nuestro l¡bre albedrlo sino por v¡rtud de un

imperat¡vo jurídico o coacción que nos obl¡ga a tener por c¡ertos determinados

hechos o acontecimientos, s¡n que podamos dec¡dir autónomamente sobre su

objet¡va verdad cada uno de los que formamos el ente social" 17.

De las definiciones anleriores podemos concluir que todos los actos en los

cuales vamos a creer por imperat¡vo juríd¡co, tienen una cual¡dad muy especial,

que es la de ser auténticos, debido a que el Estado garantiza esas actuaciones

med¡ante su poder certificanle que ha sido delegado en los funcionarios

públ¡cost y como consecuencia que el Estado ampara esa credib¡l¡dad, se ha

tt o..ur ¡, sal¿s. D€re.hó
Páqs. 53 y 54.

r'_ einenez arnau, nnrr que,
P¡ivado. Pá9. 52

Notarial de cent¡o Ané¡i.a f Fa¡aná/ Edirorr¿1 cosra

Int¡od!.ció¡ áI D€re.hó Nótaiial¡ €dtto.ial Rewista
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las actuac¡ones que vayan en contra del verdaderot¡pificado como delito todas

sentido de la fe públ¡ca.

Fases de la fe pública

Para poder

juríd¡co pase por

concebir una auténtica

las siguientes fasesi

fe pública, es necesario que el acto

a. Fase de ev¡denc¡a

b. Fase de objet¡vación

c. Fase de coelaneidad

Fase de evidenc¡a

El Notario o funcionar¡o públ¡co

ten¡do conocimiento directo del hecho

para él es evidente.

Para poder dar fe de

o acto de que se trate

algo, ha de haber

y que por lo tanto
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Esa ev¡denc¡a debe de haberse obtenido mediante un procedim¡ento

ordenado por la ley para que así tenga carácter de solemne. Este procedimiento

de solemn¡dad consiste en cumpl¡r con las formalidades legales que dará como

resultado la autent¡cidad de los actos juríd¡cos, es necesar¡o pues, que al

funcionar¡o o Notar¡o le conste por med¡o directo un hecho para poder dar fe de

ét.

Fase de objetivación

Esta fase cons¡ste en la fijación del hecho h¡stórico en el papel.

El func¡onario o Notar¡o al autenticar lo ha de hacer por un med¡o donde

quede constanc¡a exacta de lo que se convino, y la única forma de lograrlo es

de.¡ando constanc¡a por escrito. El hecho histórico pasa a ser un hecho narrado.

Esta potestad de autent¡car solamente no puede encomendarse a cualquier

persona, y por ello la ley regula la ¡nvestidura prev¡a que concede a los

func¡onar¡os oNotar¡os.
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Tipos de fe pública

Como lo expusimos en el ¡nc¡so anter¡or, para que haya fe pública es

necesario que se real¡cen tres fases; y es debido a la fase de evidenc¡a y

solemnidad que doctr¡nar¡amente se ha establecido que existe:

a. Fe pública originar¡a

b. Fe pública der¡vada

Fe pública originaria

Esla consiste en el hecho que se está presenciando por la v¡sta y el o¡do,

que se traslada ¡nmediatamente al papel. A este tipo de documentos se les l¡ama

d¡rectos, por ser percib¡dos directamente por el Notario o funcionario e inmediato

por ser narrado en el mismo momento.

Fe pública derivada

Este t¡po de fe públ¡ca es la que cons¡ste en que el funcionario o Notar¡o no

actúa sobre hechos sucedidos en el momento, sino que sobre documentos

preex¡stentes.
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Clases de fe pública

Dentro de los f¡nes fundamentales del estado está la real¡zación del

derecho, y es a éste a quien le corresponde la reglamentación de las diversas

clases del ampl¡o concepto de fe pública

Podemos asegurar que la mayor parte de las actividades humanas entran

fácilmente en el campo de los hechos jurídicos, y dentro de éstos, los actos

juríd¡cos que tienen intima relación con los órganos de la fe pública y provocan la

¡ntervención de fe pública.

Existen cuatro clases de fe pública siendo estas:

a. Fe públ¡ca administrat¡va

b. Fe pública judic¡al

c. Fe pública reg¡stral

d. Fe públ¡ca extrajudicial o notarial
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Cada una estas clases de fe pública es referida

hechos que son cubiertos por la competenc¡a de los

integran cada uno de sus organismos.

a la especial clase de

órganos estatales que

Fe pública administrativa

Enrique Gimenez Arnau, nos da una definición de lo que es la fe pública

adm¡n¡strativa y al respecto expone:

"Su objet¡vo es dar notor¡edad y valor de hechos auténticos a los actos

real¡zados por el Estado o por las personas de derecho público dotadas de

soberanía, autonomía o jur¡sdicción'18.

A la fe pública administrat¡va podemos incluirle no sólo los actos de mera

gestión, sino también los actos pertenecientes a la activ¡dad leg¡slat¡va o

reglamentar¡a, la cual se ejerce a través de documentos expedidos por las

prop¡as autor¡dades que ejercen la gest¡ón administrat¡va.

'! ob. cit . Pág. 41
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Esta clase de fe no emana de un organ¡smo exclusivo a quien esté

encomendada está func¡ón de dar fe, ya que la que ejercen tanto los

funcionarios cuya misión específ¡ca es certificar, como aquellos olros que tienen

autoridad autónoma, sea prop¡o o delegada.

Para este t¡po de fe pública no es necesario que los func¡onarios que la

otorgan sean Notarios, pues son muy especiales los puestos donde se exige esta

calidad.

La leg¡s¡ac¡ón guatemalteca, dentro de su estructura estatal, exige para

c¡ertos puestos públicos que el titular tenga la calidad de Notario

Fe públ¡ca.iudicial

Esta clase de fe pública es la que recae sobre todos los documentos de

carácter jud¡cial.
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El funcionario competente para dar fe del acto procesal es llamado

secretar¡o jud¡c¡al, función menos importante que la del Notario, pues el secretar¡o

es un mero test¡go del acto que cumple el juez ante é1, Iim¡tándose el secretario a

autenlicar lo resuelto por el señor juez. En cambio, el Notario constituye una

relac¡ón juridica al plasmar la declaración de voluntad de las partes en el

instrumento público.

En este apartado tamb¡én es muy importante mencionar como funcionarios

jud¡ciales investidos de fe pública judicial a los notificadores, ya que a ellos se les

encomienda la misión de hacer saber a las partes o a cualquier persona que

tenga interés, lo resuelto por un juzgado. Es tanto así la fe pública judicial de que

están ¡nvestidos por la ley que cuando no encuentran a la persona a notificar se

niega a recibir la cédula de notificac¡ón, lo hace constar y la fija en puerta,

surt¡endo todos sus efeclos

Fe pública reg¡stral

de

dela

Los documentos

prop¡edad, reg¡stro

emanados de reg¡stros públicos, tales como el reg¡stro

de comercio, reg¡stro c¡v¡|, se les otorga el carácter
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autént¡cos, por estar sus cert¡ficantes invest¡dos de fe

de fe públ¡ca la poseen por imperio los registradores.

pública registral. Este t¡po

Por lo tanto, los documentos extend¡dos por los reg¡stros públ¡cos, además

de probar que los actos han s¡do inscritos en el reg¡stro, tiene también el valor de

verdaderos y ef¡caces.

Fe pública notar¡al

La fe pública notar¡al, llamada tamb¡én extrajudic¡al, no corresponde

gama de actividades de los órganos estatales.

Este tipo de fe públ¡ca corresponde única y exclus¡vamente a la función

notarial que por disposición del Estado está delegada en los Notarios

Los autores que tratan este tema tienen d¡versas defin¡ciones al respecto,

encontrando dentro de ellas las sigu¡entes:

ala
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Rufino Larraud man¡fiesta: "Es la potestad que el Estado conf¡ere al Notario

para que a requerimiento de parte y con sujeción a determinadas formalidades,

ásegure la verdad de hechos y actos jurídicos que le constan con e¡ benefic¡o

legal para sus afirmaciones , de ser tenidas como auténticas mientras no se

impugnen mediante querella de falsedad ' 1e.

Esla autenticidad legal la da única y exclusivamente el Notario pues está

investido de fe pública notar¡al y asegura con su intervenc¡ón, los hechos

generadores de derechos, obligac¡ones y sanciones que le constaren por

haberlos visto, dando asi certeza y cumplimiento a uno de los fines del derecho,

la seguridad jurídica, que se logra mediante la elaboración del ¡nstrumento

público.

3.¡l.l Valor de la fe pública

La fe públ¡ca notarial conf¡ere valor a la obra hecha por el Notario, dándole

carácter de plena fe, pues tiene alcance público ya que excede los límites del

alcance pr¡vado y su vigencia es no sólo para las partes sino tamb¡én para

6',7

re r,arraud, Rufino. Cu¡so de Derecho Notarial. paq. 651
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terceros, por lal motivo encontramos dos alcances de la fe pública notarial;

a- Entre las partes

b- Frente a terceros

Alcanc€ entre las partes:

El alcance de la fe públ¡ca entre las partes es universal, porque abarca todo el

mundo y todo el conten¡do del m¡smo, por lo tanto el documento tiene pleno valor.

En caso de tildarse la falsedad del documento se debe probar la falsedad de

todo o parte esenc¡al del mismo.

Alcance frente a lerceros:

El alcance de la fe públ¡ca notar¡al frente a terceros reconoce a su vez dos

grados:

- Lo que emana del Nolar¡o.
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- Lo que emana de las partes.

Referente a los que emana del Notario, esto t¡ene valor más sólido porque

solo puede ser destruido med¡ante la argumentac¡ón de falsedad. Es dec¡r que se

tiene por cierto mientras no se pruebe lo contrar¡o.

En tanto lo que emana de las partes t¡ene un valor de menor categoría, ya

que las personas que interv¡enen en el acto son parte interesada y no están

investidas de fe públ¡ca, cosa que no sucede cuando ¡nterviene el Notario pues

este garantiza la autentic¡dad deb¡do a su calidad con que actúa.

Podemos decir entonces que la fe notarial tiene valor de plena fe en mayor o

menor grado, ya entre las partes ya frente a terceros ya ampare afirmaciones

emanadas del Notario o de las partes.

Con la ¡ntervenc¡ón del Notar¡o que está investido de fe pública por mandato

legal se logra la tutela jurfdica de los ¡ntereses de los part¡culares.
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Característ¡cas de la Fe pública

a. Testimonio rogado

b. No tiene otro campo l¡bre más que el instrumento públ¡co

Testimon¡o rogado

Para la val¡dez de los actos o para la producc¡ón de efectos jurídicos, es

necesario además así lo prescribe la ley, que haya intervención del Notar¡o, y asÍ

pueda gozaÍ de las ventajas juríd¡cas que ello trae consigo.

Ahora bien, esa actuación del Notario debe de ser a requer¡m¡ento de parte,

o también como lo establece la ley guatemalteca, por disposición de la ley.

La rogación puede hacerse personalmente al Notarjo o mediante acta

otorgada ante otro Notario, quien enviará un ofic¡o al Notario que debe prestar

sus servicios, como ya se expuso la ley notar¡al guatemalteca define al Notario
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como encargado de hacer

su intervención, es decir, a

"/7

constar y autorizar actos

requerimiento de parte o

y contratos en que

por d¡spos¡ción de

se so

la ley.

El Notar¡o interviene en algunos

interv¡niendo además por mandato judicial o

actos por d¡spos¡ción de la ley,

adminislrativo.

Doctr¡nariamente se admite que n¡ la rogac¡ón, ni la intervenc¡ón de las

partes son necesar¡as para otorgar los siguientes instrumentos:

a. Actas levantadas por sufrir el Notario injurias, amenazas o coacción

b. Escr¡turas de subsanación de defectos de documentos inler vivos

consistentes en la omisión o expresión errónea de circunstancias que la

ley ordena al Notario insertar en el ¡nstl.umento y que son totalmente

independientes del consent¡miento prcsiado o manifestac¡ones hechas por

las partes.

Ciertos ¡nstrumentos que el Notario puede autorizar con la anle firma "por

mi y ante mi' cuando no adqu¡ere derechos, s¡no que constituya
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obl¡gaciones en contra suya, grave sus bienes a favor de

cancele, posponga o ext¡nga las obligac¡ones pre€xistentes a

otorgue testamento o poderes y otros casos semejantes.

terceros,

su favor,

En el derecho pos¡tivo guatemalteco vigente el NotaÍio puede subsanar los

errores y om¡s¡ones de forma, sin necesidad de rogación, sin intervención alguna

de las partes ¡nteresadas. La subsanación la hará el Notario por medio de una

escr¡tura de ampl¡ación o aclaración.

Se debe menc¡onar también que los Notarios pueden autorizar y otorgar

por si y ante si mismo en que solamente adqu¡era obligac¡ones y no derechos,

pud¡endo por cons¡guiente hacer su testamento, así como modificación y

revocac¡ón del m¡smo; donaciones mort¡s causa, otorgamiento de poderes,

modif¡cac¡ones, revocaciones, sustituciones totales y parciales de los poderes

confer¡dos.
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cAPíTULo tv

4. El instrumento público y formas de reproducir la escritura pública

4.'l Definic¡ón

'Para Gu¡llermo Cabanellas, ¡nstrumento .Del lat¡n instruere, instruir. En

sentido general escritura, es aquel elemento que atestigua algún hecho o acto. En

sent¡do r¡guroso sólo se ent¡ende por ¡nstrumento aquel papel escr¡to en el que se

hace constar algún hecho o acto que deba surtir efectos jurídicos".2o

"El documento públ¡co se def¡ne como: el otorgado, autorizado con las

solemnidades requer¡das por la ley, por Notario, escribano, secretario judic¡al u

otro func¡onario público competente, para acred¡tar algún hecho, la manifestac¡ón

de una o varias voluntades y la fecha que se producen".21

20 Cabanellas Güillermo, d¡cc¡onádo ds dorecho usual, Tomo ll, pá9.,103.
21 Cabanellas Guillermo, dicc¡onario do do.ocho u!ual, Tomo I, pá9.739.
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4.2 F¡nes del instrumento públ¡co

Principalmente son cuatro los f¡nes que llena el instrumento públ¡co siendo

estos los s¡gu¡enles:

a. Perpetuar los hechos y las manifestac¡ones de voluntad.

b. Servir de prueba en juic¡o y fuera de é1.

c. Ser prueba pre const¡tuida y

d. Dar forma y ef¡cac¡a al negocio juríd¡co.

4.3 Características del instrumento público

a. Fecha c¡erta:

Se tiene la certeza de que la fecha de ella es r¡gurosamente exacta;

los electos que de esta virtud excepcional pueden produc¡[se, son

numerosos.
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b. Garantía:

El instrumento autor¡zado por Notario tiene el respaldo estatal, en

nuestra legislac¡ón produce fe y plena prueba, como lo establece el Código

Procesal Civ¡l y Mercantil Decreto número 107 en el Artículo 186.

c. Credib¡l¡dad:

El ¡nstrumento por set autorizado por Notario es creíble para todos

contra todos ya que el mismo está investido de fe públ¡ca.

d. F¡rmeza, ¡rrevocabilidad e inapelab¡lidad:

Mientras el instrumento no

f¡rme, al no existir un superior

revocab¡e.

sea redargü¡do de nulidad y/o falsedad es

jerárqu¡co al Notar¡o, no es apelable o
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e. Ejecutoriedad:

Virtud por la cual el instrumento públ¡co puede ser utilizado como

tftulo ejecutivo

f. Segur¡dad:

Fundamentada en la colecc¡ón de los instrumentos en el protocolo,

pues el instrumento or¡ginal queda en é1, y se pueden obtener de él tantas

cop¡as o testimonios como fueren necesar¡os

g. Valor:

El instrumento públ¡co t¡ene valor formal y probator¡o

Formal:

Cuando se refiere al cumplim¡ento de las formal¡dades

esenc¡ales y no esenciales que la ley d¡spone; y
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Probatorio:

En cuanto al negocio que cont¡ene internamente

4.4 Formas de reproducir la Escritura Pública

En el sistema lat¡no el cual es utilizado en Guatemala, queda a guarda del

Notar¡o el or¡ginal del ¡nstrumento faccionado por él y expide a los interesados

traslados del mismo que sirven para ejerc¡tar los derechos adquiridos en el acto o

contrato del hecho que se autent¡ca.

Además los otorgantes y demás interesados necesitan tales documentos

para la prueba y ejerc¡cio de sus derechos, y para sat¡sfacer tal neces¡dad de los

¡nteresados es que responde los traslados o reproducciones de los documentos

notar¡ales or¡ginales.

Algunas def¡n¡c¡ones doctrinarias de las formas de reproducir la escritura

matr¡z son."Testimonio notar¡al es el traslado en que un escribano reproduce otro

¡nstrumento, asegurando bajo su fe la existencia y tenor literal de é1, aunque s¡n

habil¡tarlo formalmente para que subrogue en todos sus efectos legales".
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Copia es:

La reproducción l¡teral de un

autor¡zado por Notario competente con

¡nslrumento público protocolado

las formalidades de derecho.

Según Gonzalo de las Casas: copia es el traslado de Ia escritura matr¡z que

tienen derecho a obtener por pr¡mera vez cada uno de los otorgantes

Cabanellas define a¡ testimon¡o notar¡al así: "lnstrumento legalizado en cual

un Notario da fe, de que se copia total o parc¡almente un documento o resume

por la vía de la relación'22

Maria Eugenia Hernández Lima, lo define como: "La copia f¡el de la

escritura matriz autorizada por el Notario y de todos aquellos documentos

protocolados, extend¡da con las formalidades de ley"23.

'2 Céb¿ne11as. cuill€¡mó - Ob. Cit. Pág,479j ¡err"n¿e¿ ELqe11¿. reo.-a y P¡actija d¿ tós Testiño¡ios Notariales. Páq-26.
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4.4.1 Teslimonio

Tamb¡én conocido como pt¡mer testimonio, según el orden en qué se

ext¡endan, es la copia fiel de la escritura matriz, acta de protocolación y razón de

legal¡zación, que expide al ¡nteresado el Notario que lo autorizó, u otro que está

expresamente facultado para ello, en el cual se cubre el impuesto a que esté

afecto el acto o contrato que contiene.

Legalmente, es la copia fiel de la escr¡tura matriz, de la razón de auténtica

o legal¡zac¡ón, o del acta de protocolación, extend¡da sellada y firmada por el

Notario autorizante o por el que deba subst¡tuirlo, de conformidad con la ley.

(Artículo 66 del cód¡go de Notariado).

4.4.2 Testimonio especial

Es la copia f¡el de la escritura matr¡z, acta de protocolación y razón de

legalización, que expide el Notar¡o para el Archivo General de prolocolos, en el

cual se cubre el ¡mpuesto del timbre notar¡al, conforme al acto o contrato que

conliene
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4.4.3 Copia Simple Legalizada

Conocida también como cop¡a legal¡zada, 'es la copia fiel de la escr¡tura

matriz, acta de protocolación y razón de legalizac¡ón, que exp¡de el Notario para

cualqu¡er interesado, sin cubrir más impuestos, que los timbres f¡scales de

c¡ncuenta centavos que adhiere, uno por cada hoja de papel empleado al

expedirlo".24

4.5 Expedic¡ón del testimon¡o

El Notario que autorizó el instrumento está facultado para expedir el

testimon¡o, pero también puede expedirse por otro Notar¡o sólo en casos

excepcionales, el Cód¡go de Notariado en el Artículo 67 regula: " los testimon¡os

serán compulsados por el Notario autorizante, por el funcionario que tenga el

protocolo en su poder, si está legalmente autorizado para ejercer funciones

notariales, o por el cartular¡o expresamente encargado por el Notario autorizante

que esté lemporalmente imped¡do para hacerlo'.

Algunos de los casos de excepc¡ón que pueden darse son:

24 Muñoz, Nery Robedo, El lnstrumento públlco y ol docümonto not.rlal, pá9.32 y 33
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a. Cuando el Notario que autorizó el ¡nstrumento está inhabilitado para ejercer

y corresponde al Director del Archivo General de Protocolos, expedir el

test¡mon¡o, o tamb¡én

b. Cuando el Notario esté fallecido:

Casos en que otro Notar¡o está facultado para extender testimon¡os:

a. "Cuando el protocolo le ha quedado en depósito a otro Notario, por estar el

titular fuera del país por un tiempo menor de un año. (Artículo 27 del

Cód¡go de Notar¡ado).

b. En los casos que el Notar¡o que autor¡zó la escr¡tura tenga un

imped¡mento de tipo material o fisico, como la doctrina denom¡na, por

ausenc¡a del lugar, no necesariamente fuera del país, que se encuentra

enfermo o la falta material de tiempo etc., estos casos aunque en nuestra

legislación no se encuentra regulados expresamente se puedan dar en la

práctica por lo que es recomendable, que la autor¡zación conste por

escrito, y así el otro Notario pueda actuar con toda mnfianza y expedir los



ét$,,t|¡b,/ d;' o;"'

,-FA'ri' "t
B2

testimon¡os que fueran necesar¡os. En este caso debe cumpl¡r con lo

estipulado en el Artlculo 72, de indicá.t la circunstancia por la cual está

expid¡endo el test¡mon¡o y tener a la v¡sta la escritura matriz.'25

4.5.'l Forma de extender los testimon¡os

Según nuestra legislación los lestimon¡os pueden extenderse:

Mediante copias ¡mpresas en papel que podrán completarse con escrituras

amanooamáquina;

b- Por transcripción; y

c- Por med¡o de cop¡as, fotocop¡as, fotostáticas o fotográficas de los

instrumentos, casos en los cuales los testimonios se complementarán con

una hoja de papel boñd, en la que se asentará la razón final

El Artículo 70 del Código de Notar¡ado nos indica lo sigu¡ente:

25lbid, págs.33 y 34
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'Las hojas del test¡mon¡o serán numeradas, selladas

Notar¡o. Al final del instrumento se ¡ndicará el número de

compone, personas a quienes se extiende y el lugar y la

compulse".

y f¡rmadas por el

hojas de que se

fecha en que se

Valor probatorio

"Doctr¡nar¡amente se ha dicho refiriéndose al valor juríd¡co de las copias o

test¡mon¡os, que es una gran representac¡ón autént¡ca de la matriz y que por ello

no neces¡tan n¡ngún reconocim¡ento pata que hagan fe.

Por su parte el autor Carlos Emérito González, afirma: 'si la copia es un

documento expedido por un escribano públ¡co en ejerció de su func¡ones, debe

tener el m¡smo valor y efecto que la escritura matr¡2"26.

Concluye Marfa Eugenia Hernández L¡ma, en que la copia o el test¡monio:

" viene a constitu¡r el único instrumento que los olorgantes lienen en su poder,

para el tráfico jurídico, toda vez que las matr¡ces quedan en el protocolo del

Notario, de ahi que tanto la escr¡tura matriz como el test¡monio notarial, tienen

¡guales garantías dando certeza y segur¡dad , porque de lo contrario habria

có¡:os Emé¡ito.ob.cit,!ág. 424
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jurídico celebrado ante Notario
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otro, y esto daría

autor¡zante tendría

lugar a pensar que el negocio

dos valores lo que no es así.'27

En la leg¡slación guatemalteca se

escrituras públicas valor probator¡o de plena

le otorga a los test¡monios de las

prueba.

27. lbid. Pá9. 35
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CAP¡TULO V

Reforma oxpresa al Artículo 37 literal "a" del Decreto 314 Cód¡go de

Notariado

5.1 lmportancia de la reforma

La ¡mportanc¡a que reviste la reforma propuesta al Artículo 37 literal "a" del

Código de Notariado es de capital importancia toda vez que a través de ella se

lograría un mejor control por parte del Archivo General de Protocolos sobre todos

los instrumentos por el Notario autot¡zados y a su vez se dotaría de mayor

seguridad a los cl¡entes de aquel, ya que el documento por ellos solicitado tendria

una cop¡a f¡el en el referido arch¡vo previendo algún t¡po de efravio o s¡n¡estro

mediante el cual se pud¡era perder el documento orig¡nal conservado en el

reg¡stro notarial del Notario que lo faccionó.
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5,2 Fo¡ma según la ley dé cómo realizar la refoma al Código de Notariado.

La Constitución Política de la Repúbl¡ca de Guatemala, nos da el

procedim¡ento a segu¡r para reformar la ley, en este caso, el Código de

Notariado, y es med¡ante el proceso de sanción y formación de la ley, en v¡rtud

que el Código de Notar¡ado en el Artículo 1 10 en su parte conducente claramente

establece que:

"Toda disposición que se em¡ta para crcat, suprimir o modif¡car los

derechos y las obligac¡ones de los Notar¡os que cont¡ene esta ley, deberá

hacerse como reforma expresa a la misma a efecto de que conserve su un¡dad

de conlexto-

En este concepto, queda prohibido la creación, supres¡ón o modif¡cación de

aquellos derechos y obl¡gac¡ones por medio de circulares adm¡nistrat¡vas o

acuerdos gubernat¡vos"



Por tal motivo la vía legal para

vez que deberá hacerse med¡ante un Decreto del Congreso de la República,

el cual deberá segu¡r todas

estas, las s¡guientes:

las etapas constitucionales para su cfeación, siendo

a. lniciat¡va

El primer paso para la creación de una

La Const¡tución Politica de la Repúbl¡ca

organizaciones públ¡cas gestionar la em¡sión

174 de la Constitución Polit¡ca de la

establece:

ley es presentar la ¡nic¡ativa de ley,

de Guatemala, delega a c¡nco

de leyes, para el efecto el Artículo

República de Guatemala,

"ln¡c¡ativa de ley. Para la formación de leyes t¡enen ¡nic¡at¡va los diputados

al Congreso, el Organ¡smo Ejecut¡vo, la Corte Suprema de Just¡cia, la

Un¡versidad de San Cados de Guatemala y elTribunal Supremo Electoral.
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b. Presentac¡ón

La com¡s¡ón competente emite diclamen, excepto que el Congreso

exonere tal requis¡to. El d¡ctamen podrá proponer enm¡endas a todo el proyecto y

cada uno de los articulos. El trámite de comisión podrá culm¡nar con la no

presentación del proyecto.

La Ley Orgánica del Organismo Leg¡slativo, Decreto 63-94 del Congreso

de la República de Guatemala, establece en el Articulo 112 lo relativo a la

presentación de¡ proyecto de ley:

'Final¡zado el trám¡te en com¡sión los proyectos se pondrán a discusión

juntamente con sus antecedentes y con el dictamen de la com¡sión. Las

comis¡ones en su dictamen podrán proponer enmiendas a la totalidad de un

proyecto de ley o cada uno de sus artículos, las que deben ser conocidas de

preferencia a cualquier otra que se hubiese presentado o que en el curso de la

d¡scus¡ón por artículo se proponga.
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El dictamen de com¡sión solo podrá obviarse mediante el voto favorable

de las dos terceras partes del número total de diputados que integran el

congreso. El debate sobre el proyecto de ley se efectuará en tres sesiones

d¡ferentes celebradas en distintos días y no podrá votarse hasta que se tenga por

suficientemente d¡scut¡da en la tercera sesión.

El voto favorable obliga a que se cont¡núe con la d¡scus¡óñ de la ley por

artículos y el voto en contra desechará el proyecto de ley. S¡ el dictamen fuere

desfavorable se someterá a conoc¡miento del pleno, el que en una sola lectura y

votación resolverá lo que proceda.

c. Discus¡ón

F¡nalizado el trám¡te de comisión el proyecto pasa al pleno donde se pone

a discus¡ón juntamente mn los antecedentes y el d¡ctamen de la comis¡ón, en

tres ses¡ones diferentes celebradas en distintos días. No podrá votarse hasia que

se tenga por suficientemente d¡scutido en la tercera ses¡ón. No suc€de lo

expuesto, si el Congreso declara el proyecto de urgenc¡a nacional débldo a la

presentiación de una moción pr¡vilegiada. En las dos primeras lecturas, el

proyecto se discute en general, del¡berándose sobre la constituc¡onal¡dad

importanc¡a, conven¡enc¡a, y oportunidad del mismo- Si los d¡putados deciden
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que el Congreso se ocupe del asunto, luego de la tercera lectura se pasa a la

discusión particular de los artículos.

En las dlscus¡ones generales podrán presentarse enmiendas a todo

proyecto. Cuando se ha discutido cada artículo suf¡cientemente, se procede a

votación.

Después se procede a la redacc¡ón fina¡, la que todavía podrá se objeto de

rev¡s¡ón si quince d¡putados o más por escr¡to presentan moc¡ón priv¡legiada

solicitando rev¡s¡ón de lo ya aprobado para d¡scut¡r nuevamente. Si el pleno

acepta, se f¡ia día para la nueva d¡scusión de lo aprobado.

La votac¡ón puede ser: sencilla, levantando la mano en señal de

aprobación; nom¡nal, de viva voz cuando lo pidan seis diputados o más; o por

édula secreta, por medio de papeleta; la concurrencia de la mayoría de

diputados es requ¡s¡to necesar¡o para dar val¡dez a la votación.

d. Aprobac¡ón

El resultado favorable de la votación de la mayoria compuesta por la mitad

más uno del total de d¡putados del Congreso, equivale a la aprobac¡ón válida del

el

la
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proyecto. Si el número total de diputados es impar, se toma como númeÍo total ,

el número par ¡nmediato siguiente más alto. Los proyectos podrán ser aprobados

o rechazados. Las enmiendas aprobadas por los diputados podrán consistir en

adiciones supresiones o simples correcciones.

e. Sanción

El proyecto aprobado pasa al Poder Ejecutivo para su sanc¡ón, En la

práctica, la Secretar¡a General de la Pres¡dencia, previo requerimiento de

dictamen juríd¡co, dicta la providencia mandando la publicación de la ley. El

Pres¡dente de la República podrá tomar la decisión de no sancionar la ley y

devolveda al Congrcso.

f. Promulgación

Es la orden de publ¡cación solemne establec¡da en la Const¡tuc¡ón de la

Repúbl¡ca de Guatemala, aparte, constituye un requ¡s¡to esencial para la
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obligatoriedad de la ley. "Promulga/

son. La promulgación es la decisión

declara el: "publíquese y cúmplase".

y "publ¡car" parecen sinón¡mos, pero no lo

exclus¡va del Organismo Ejecut¡vo en que

g. Publ¡cac¡ón

Es el med¡o de d¡fusión general por el cual se hace del conoc¡m¡ento

público una ley o cualquier otra disposic¡ón de observancia general

obl¡gator¡a con categoría de ley. Por mandato const¡tuc¡onal, la publ¡cac¡ón

íntegra de la ley debe hacerse en el Diario Of¡cial. Este requis¡to es de tal

¡mportancia, que su inobservancia ¡mp¡de que la ley entre a reg¡r en todo el

territorio nac¡onal. Sólo después de ocho días de publicada, una ley

principia a reg¡r, a menos que la prop¡a ley amplie o restr¡nja dicho plazo.

Es importante destacar que esta reforma deberá hacerse en forma expresa y

de Decreto, pero s¡empre guardando la unidad de contexto que ordena el Código

de Notar¡ado, para no reñir con las disposic¡ones que éste dicta para que pueda

ser vál¡da.
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Modelo del Artículo 37 literal "A" del

incluida la reforma.

Decreto 314 Código de Notariado, ya

D¡cho precepto legal con la reforma ya ¡mplementada quedaría de la

s¡guiente manera:

" Art¡culo 37: El Notar¡o y los jueces de 1a lnstanc¡a, cuando estén facultados

para cartular, deben cumplir Ias siguientes obligac¡ones:

a) Remitir al Director del Archivo General de Protocolos, dentro de los veintic¡nco

días hábiles sigu¡entes a¡ otorgamiento de cada escritura públice, actas de

protocoloción, €zones de legalización de f¡mas y la transcripción de la cub¡erta

de testamento cerrado, testimon¡o espec¡al en papel sellado del menor valor,

con los t¡mbres notariales adheridos de conformidad con la ley..."

5.4 Benefic¡os de la refoma

Esta reforma como se ha venido anotando a largo de esta invest¡gac¡ón, es de

suma importanc¡a toda vez que de esta manera se traduce en una mayor certeza
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tanto para el Notar¡o autorizante como para la persona que

pues se dotaría de mayor certeza jurídica las actuaciones.

requrete sus servtctos,

Se tendría un respaldo para ambos de tal manera que existiría una cop¡a f¡el

una institución que resguardaría los documentos que el Notario conserva

original en el reg¡stro Notarial a su cargo.

El control que ejerce el Arch¡vo General de Protocolos, contaría con una

herram¡enta más para el control de los instrumentos notariales faccionados en

el protocolo a cargo del notario.

5.5 Cambios que se lograrían con esta reforma

Los cambios que se lograrían con esta reforma ser¡an muy importantes, pues

se tendría un mayor control sobre los instrumentos autorizados por el Notar¡o y

con ello se lograría una mejor cal¡dad en la actuación notar¡al, ya que se estaría

confiriendo de certeza todas las actuaciones y se lograría establecer un mejor

funcionamiento en todo el actuar del profes¡onal, ya que tendría un ente super¡or

que lo fiscalizara, para protección y seguridad en las actuac¡ones en las cuales

las personas requir¡eran sus serv¡cios.

en

en
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CONCLUSIONES

1. Por los vac¡os o lagunas que existen en el actual Cód¡go de Notariado, corre

riesgo la certeza juridica en los documentos facc¡onados por el notario,

ejemplo de ello es que actualmente no existe una normativa que establezca

que debe remitirse al reg¡stro correspondiente, testimonio especial de las

actas de protocolación, razones de legal¡zación de firmas y la transcripción

de la cubierta del teslamento cerrado

2. El D¡rector del Arch¡vo General de Protocolos no ejerce el suficiente control

sobre los protocolos a cargo de los Notarios en ejerc¡c¡o, por lo que se

propicia que la función notarial no se ejerza con transparencia, eficacia y

seguridad.

3. Deb¡do a la ant¡güedad del Código de Notariado, que entrci en v¡genc¡a hace

más de cincuenta años, posee vacios o lagunas legales, que se hace

necesar¡o supl¡r o subsanar, ya que con el desarrollo de la sociedad y la

complejidad en la función notar¡al, surge Ia necesidad de que la ley sea más

clara y expresa.

4. Atend¡endo que la mayoría de Notarios en ejercicio, no remite av¡sos

todos los instrumentos que autoriza, y que van dentro del protocolo a

de

SU
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cargo, no hay una copia f¡el en la inst¡tuc¡ón encargada de su conservaciónt"tl:-i;'

como lo es el Archivo General de Protocolos, lo que hace d¡fícil el control

sobre los mismos, dado el creciente número de estos profes¡onales, y

paralelamente al aumento de personas que requieren sus serv¡cios.

5. Ante la falta de norma ¡mperativa para la remis¡ón de los testimon¡os

especiales de las actas de protocol¡zación, razones de legalización de

f¡rmas, y la transcripción de la cub¡erta del testamento cerrado, al Arch¡vo

General de Protocolos, los Notarios om¡ten tal rem¡sión en v¡rtud que no

ex¡ste sanción aplicable ante esa falta.
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RECO IUE N DAC ION ES

1. El Organ¡smo Legislativo debe hacer un análisis riguroso del Código de

Notar¡ado a f¡n de reformarlo en el Articulo 37 l¡teral "a", para que éste se

modernice y llene los vacíos o lagunas que pudieran existir en este cuerpo

normat¡vo, para que el aspecto de remisión de ¡nstrumentos al Archivo

General de Protocolos sea riguroso para brindar una mayor certeza

jurídica.

2. El Director del Arch¡vo General de Protocolos debe rev¡sar con más r¡gor

los protocolos de los Notarios en ejerc¡cio para velar por el estricto

cumpl¡miento de las normas legales que ordenan la remisión de los

test¡monios espec¡ales de dichos instrumentos que el Notario autor¡za.

3. El Organismo Legislativo debe implementar en el Cód¡go de Notar¡ado la

reforma planteada en esta ¡nvest¡gac¡ón para ejercer mayor control sobre

los instrumentos que el Notar¡o autoriza en el protocolo a su cargo, ya que

los obligaría a rem¡tir los testimonios espec¡ales dentro del plazo que la ley

ind¡ca al D¡rector del Archivo General de Prolocolos.

4. El D¡rector del Archivo General de Protocolos con base a la reforma

propuesta, debe ejercer una rigurosa fiscalización a los Notarios en
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ejercicio en virtud del creciente número de profesionales, para que se

mejore el nivel de la actividad notarial.

El Director del Archivo General de Protocolos con base a la reforma

propuesta al Código de Notar¡ado, debe implementar multas y sanciones

para erradicar el incumpl¡miento de rem¡tir test¡mon¡o especial al Archivo

General de Protocolos de las actas de protocol¡zación, razones de

legalización de firmas, y la transcripción de la cubierta del testamento

cerfado.
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