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I N T R o D u c c I o N 

Cada vez que existe la oportunidad de hablar acerca de 

algün aspecto del Derecho, se comprueba su inmensidad y magni

ficencia, es sorprendente analizar la gama de interrelaciones

que se derivan de un mandato o exigencia legal •.. 

-. - . . 

Verdaderos sistemas se han formado conlaco#3u~ad.6n"."' 

de elementos humanos y equipo para dar cumplimiento ·a.u.na ~sóla 

fracción, de una disposición constitucional. 

"ARTICULO 31 DEL PACTO FEDERAL. 
Son obligaciones de los mexicanos: 
IV.- Contribuir para los gastos püblicos, 
de la Federaci6n, corno del Estado y Muni
cipio en que residan, de la manera propor 
cional y equitativa que dispongan las le= 
yes". 

¡Cdn grande es el espíritu de esta fraccJ~n que~sobre 

ella descansa toda la actividad financiera del Estado en su --

primer etapa, es decir, la recaudaci6n·1. , >·"' 
<(,~:~:t'.;-_· i.:·· :_:·:::·>:- ~· 
, . ··:' .. /~<-G :~~:--Z.-:" ---':',. ,.,. . 

¿Qué profundidad encierran 373~é~l~~~;~ ~~;~~Srovocar -

una de las actividades de mayor Ílllpt)~tarib1~ fy' tras~endenci~ p~ 
ra la Naci6n?. 

La respuesta aunque dif 1cil de concluir no puede ser -

otra, la obligación que se deriva de la fracci6n IV del art1c~ 

lo 31 constitucional, entraña el compromiso que hemos adquirí-

do los mexicanos (en primer término), de contribuir econ6mica-

mente al fortalecimiento y grandeza de nuestro pueblo para fo-



mentar nuestro desarrollo en un marco ideol6gico que cumpla --

con el compromiso hist6rico de México, cada peso recaudado de

be destinarse al gasto público con patriotismo para el desen--

volvimiento de nuestra república, en un ambiente Federal y ba-

jo el estandarte de la democracia, cualquier desvío constituí-

ría una verdadera violación del pacto que se formalizo el S de 

febrero de 1917. 

El tema que someto a vuestra consideración, lo he inti 

tulado "La Naturaleza Jurídica del Procedimiento Administrati-

vo de Ejecución", y trato de explicar el mecanismo que empren-

de el Estado para lograr el cobro forzoso de las contribucio--

nes que no son enteradas en los plazos y formas establecidas -

en las leyes. Analizo su legalidad y las causas que justifi--

can al Estado para emprender est~ "acciOn directa". Propongo

reformas al texto constitucional y sugiero alternativas para -

simplificar el Procedimiento. 

Una vez que el trabajo fué concluido, estoy cierto de

la facultad que tiene el Estado para exigir aun coactivament~-

el cumplimiento de las normas tributarias, pues sOlo con el e~ 

fuerzo conjunto de los mexicanos lograremos la grandeza de la-

raza cósmica. 

"MAGNAE NATIONI, O.MNIUM MAGNUM SFORZUM" 

CESAR AUGUSTO SILVA V. 
Invierno 1986. 
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CAPITULO PRIMERO 

NOCIONES FUNDAMENTALES 

La existencia y necesidad del derecho, son una conse

cuencia lOgica de la lirnitaci6n humana, misma que no es acci

dental o histórica, su car!cter es inseparable y esencial pa

ra lograr la convivencia pacifica y organizada. 

De esta manera, el derecho a trav~s de los siglos, ha 

constituido la rnanifestaciOn de la voluntad colectiva del Es

tado, dicha voluntad persigue un fin; que es, el determinar -

el campo de la voluntad libre o dicho en otras palabras, los

l!mites en que la libertad de cada uno no es compatible con -

la libertad de los demás. 

Es menester indicar que el pilar fundamental del c~ 

lo de preceptos que circunscriben al derecho, se plasma en la 

nonna jur!dica, la cual tiene la funciOn de garantizar la con 

secuci6n de los fines que el derecho se propone (1), esto es, 

(1) Rocco, Ugo. Trattato di Diritto Proces,su'.ale Civile (Tr~ 

tado de Derecho Procesal Civil), P!gs. 12 y ss., traduc

ciOn Santiago Sent!es y Mariano Ayerra Rend!n, Bs. As.,-

1959. 

"La funci6n de la garantía significa hacer cierto, aseg~ 

rari por consiguiente, la norma jurídica se presenta con 

un carácter de necesidad correlativa al fin del derecho, 

que la hace absolutamente obligatoria". 
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garantía de finalidades o tutela de intereses,· por ende su ca 

rácter de obligatoriedad; el imperativo contenido en la norma 

vale como reglarnentaci6n obligatoria de la voluntad, así como 

de las acciones humanas. 

Sin embargo, la voluntad individual conserva dentro -

de ciertos límites determinada autonomía en la reglamentación 

jurídica de las relaciones; esto obliga a indicar que, en las 

llamadas "normas absolutas", la voluntad individual est& com-

pletamente sujeta al precepto, pues el precepto contenido en

el imperativo jurídico constriñe inderogablemente a la deter

minaci6n y realización de la voluntad de los particulares, la 

cual, aún cuando sea libre de realizar el hecho jurídico en -

el que se origina la relaci6n, no tiene nunca la posibilidad

de contradecir o de sustraerse a los preceptos (mandatos o 

prohibiciones) sancionados y descritos por el derecho (2) , en 

tal virtud las normas jurídicas que tutelan voluntades y ac -

ciones se traducen en verdaderos imperativos categ6ricos, co-

mo resultado de ello su observancia no puede dejarse al arbi-

trio o espont&neidad de los sujetos a los cuales se dirige. 

La observancia de ·ras prescripciones de la norma jurf 
,, ;, 

dica se mantiene de conformidad a diversos criterios: 

Cfr. 
(2) Vanni I. Lezioni Di Filosofía ai Diritto (Lecciones de -

Filosofía del Derecho) Pág. 127, Italia 1938, Traducci6n 

Editorial Depalma. 
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a)uLa valorizaci6n de la utilidad o conveniencia, que 

reporta el que exi~ta una norma generalmente considerada jus-

ta. · 

b) La observancia de la prescripción jurídica es de -

tipo necesaria, ya que dicho derecho vale como reglamentaci6n 

coactiva sin consideraci6n al convencimiento, a la adhesión o 

al reconocimiento de las personas sometidas a él" (3) • 

Por ello la norma jurídica est& provista de sanción,

la cual ha de. aplicarse en caso de trasg~esión de la propia -

norma. Esta sanción no es más que un elemento integrante del 

precepto jurídico y representa el medio para la consecución -

de una finalidad (observancia del precepto jurídico) , la san

ción es la consecuencia derivada del incumplimiento de la no~ 

rna. Podemos caracterizarla como una amenaza de un mal, afee-

taci6n o daño, que puede ser físico, moral, personal o patri-

monial, aplicable a aquel que trasgrede el precepto estableci 

do en la norma. 

1 

Desde otro punto de vista -se genera una relaci6n de -

causalidad, la materializaci6n o actuaci6n de la amenaza, co-

(3) Messina, Interpretazione dei Contratti ( La Interpreta -

ci6n de los Contratos ) Págs. 227 y ss., Buenos Aires, -

Argentina, 1965, Traducci6n Editorial Oepalma. 
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mo consecuencia o efecto del acto violador del precepto norm~ 

tivo. Estas consideraciones en sí, representan la llamada -

coacci6n psicol6gica que produce la convicci6n del particular 

para la observancia de la norma. 

De car§cter general y universal la norma jur1dica no

regula singularmente específicas relaciones de determinadas -

personas, vale en cambio, para todas las relaciones de la mi~ 

ma especie, la generalidad de la norma no s6lo es un atributo 

de aspecto imperativo del derecho, es también un atributo en

su doble aspecto: formal, con juicio lógico: material, como -

expresi6n de voluntad. 

Las reflexiones anteriores son de suma importancia, -

porque nos indican la naturaleza de la norma jur1dica misma -

que constituye el derecho objetivo y del cual emana el dere-

cho subjetivo: que es "La facultad o el poder reconocido y -

concedido por una norma jurídica a un sujeto individualmente

determinado" (4), "de querer y de obrar para la satisfacci6n

de un interés suyo, tutelado precisamente por la norma, y de

imponer su voluntad y su acción a la voluntad y a la acción -

(4) Merkel, H. Juris Encyclopadie. (Enciclopedia Jur1dica), 

P~gs. 21 y ss, traducción Editorial Depalma, Bs. As. ---

1982. 
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de otros sujetos distintos". (5) 

Efectivamente, es el derecho subjetivo ejercitado por 

el particular, mediante el interés (material, moral o pat~im~ 

nial) y dirigido por la voluntad: el que da la pauta en deter 

minadas circunstancias y reunidos ciertos requisitos para la

existencia del proceso y el procedimiento segün el caso. 

Para estudiar acertadamente cualq1:Jier figura jud.dica, 

es indispensable se escudriñe en sus antecedentes, y de esta

manera, valorar la herencia hist6rica. 

Obligado se convierte, en materia de proceso y proce

dimiento, transportarnos en el tiempo para enfocar la fuente

qenérica del Derecho Institucional. 

ROMA.- En su inicio y al igual que cualquier otra cul 

tura en proceso de conformaci6n, se acudi6. a la autodefensa -

como medio para dirimir los conflictos y hacer justicia. Sin 

(5) Rocco, Ugo. Ob. Cit. P:ig. 20. "El derecho subjetivo no -

est~ constituido, ni por un simple interés tutelado, ni 

por una simple voluntad o poder de querer, sino que re-

sulta de la fusi6n de esos dos elementos invisiblernente

vinculados, de modo que en todo derecho subjetivo, debe

reconocerse un elemento substancial o material, determi

nado por el poder de querer reconocido por la norma jurf 

dica a la voluntad individual". 
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embargo, en poco tiempo se instauraron sistemas perfectamente 

delineados para la soluci6n de los problemas, en ellos se se

ñalan forrnas·específicas para la actuacil5n del proceso y del

procedimiento, los cuales aparecen practicamenté después del

establecimiento de las civitas, 

Roma y su sistema de leyes reconoce por cuanto al- mé

todo utilizado para hacerlos valer tres etapas: 

a) Legis Actiones o acciones de la ley, que va desde 

los orígenes de la civitas hasta la mitad del siglo II antes

de Cristo: 

bl Epoca del procedimiento por fl5rmulas o procedi-~

miento formulario, que se extiende desde la mitad del siglo 

II antes de Cristo hasta el siglo III después de Cristo; 

el Procedimiento Extra Ordinem, o bien Cognitid Ex-

tra Ordinem, el cual se estableci6 a fines del siglo III des

pués de Cristo, con desaparici6n del tradicional Ordo Indici~ 

rum Privatotum (6): 

La Legis Actio 

Este sistema representa el imperio de la fl5rmula com

pleja de rito y de solemnidad, las partes aC11dian ante un ma

gistrado, (in iure) hacían sus declaraciones de acuerdo con -

Cfr. 

(6) Iglesias, Juan., Derecho Romano. P~g. 194, Ediciones Ariel 

México 1978. 
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f6rmulas rigurosamente establecidas por la costumbre o la ley. 

Las acciones procesales eran inmutables, debiéndose -

cumplir con igual precisión que las leyes de donde emanaban,-

estos procedimientos o acciones se reduc1an a cinco tipos: 

a) Actio Sacramenti; 

b) Judicis Postulatio: 

c) La Condictio: 

d) Manus Injectio¡ 

e) Pignoris Capio. 

Las tres primeras serv1an como un medio para llegar -

al juicio y las dos altimas eran v1as de ejecución (7) • 

El Procedimiento Formulario 

El sistema de las acciones fue reemplazado por el pr2 

cedimiento formulario, llamado asi, en virtud de que el magi~ 

trado redacta y entrega una f611llula que indica al juez la ---

cuestión a resolver, se le designa tambi~n a este sistema, 

procedimiento ordinario, ya que el magistrado no juzga por si, 

m~s que en contadas ocasiones y excepciones, limit~ndose a 

preparar la segunda parte de la instancia que debe realizarse 

ante el juez: (ordinat judicium), de la fórmula cabe destacar 

Cfr. 
(7) Petit, Eugene. Tratado Elemental de Derecho Romano. No.-

714, Sec. I De las Acciones de la Ley. P~g. 617, Traduc! 

do .por José Ferrandez González, Editora Nacion~l,Novena

Edición, 1976. 
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corno elemento preponderante a la intentio, ya que en ella se -

recoge el contenido de la demanda, patentizado la naturaleza -

de la reclamaci6n y abriendo puertas al debate procesal. La -

Litis Contestatio tenia una finalidad semejante a la del com--

pro~iso o cl~usula compromisoria, pues, una vez contestadas 

las pretensiones, se sujetaban a las partes; La Demostratio 

que sirve para aclarar y concretar la naturaleza de la recla-

maci6n, a través de hechos que pueden fundamentarla; La Cond~ 

nnatio, condiciona la intentio en términos de que sean ciertos 

o no, los hechos al~gados por el demandante; Exceptio, es PªE 

te de la f6rmula establ~cida en beneficio del demandado. 

Procedimiento Extraordinario 

El procedimiento per extraordinario cognitionen, acaba 

con la cl&sica bipartici6n del proceso en las faces in iure y-

apud iudicem. El juez es ahora funcionario pablico y ante él-

se substancia el negocio en un solo momento procesal, en este

tipo de procedimiento la forma normal de citar a juicio es La

Libelo, misma que el demandante hace llegar al demandado o se

<fuxilia de un tabulario, que era un funcionari9 de menor jera!_ 

quia. Hecho esto, el demandado, contesta o responde, mediante 

la Libellus contradictionis, presentando su correspondiente 

causi6n, cautio indicatmsisti, para as1 comparecer a juicio al 

cabo de d~terminado tiempo, integrada la litis, se espera la -

sentencia respectiva. 

La ca1da del Imperio.Romano trajo consigo el estanca--
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miento de la grandeza del derecho (8), que fue producto de -

la inteligencia e inspiraci6n del hombre, perfeccionado de -

generaci6n en generación. 

Se motivó el implantamiento de un nuevo sistema de -

vida y consecuentemente el enfrentamiento de dos sistemas j~ 

r1dicos bien definidos: por una parte, la complejidad del sis 

tema jur1dico romano, en la que efectivamente exist1a un or

den jur1dico pre-establecido, consecuentemente la resoluci6n 

de las cuestiones se hace depender de un acto de inteligen-

cia del juez, quien se constitu1a como elemento integrante -

del proceso, a fin de establecer y decir el derecho, difere~ 

te lo era el proceso germ~nico, .que no tenía como objetivo -

el resolver el conflicto mediante la convicci6n de un tercer 

personaje (juez), este proceso es eminentemente formal en -

ocasiones sacramental y con la finalidad de provocar el jui

cio de la divinidad, a las partes se les sometía a determin! 

dos experimentos, del resultado de los mismos se apreciaba o 

se infería la indicaci6n de la divinidad. 

Como podernos apreciar, el proceso germánico al lado

del romano, es primitivo en exceso, no obstante, hubo de'pr~ 

valecer el primero sobre todo en las comarcas donde se afian 

z6 con mayor tenacidad el dominio longobardo. 

Cfr. 
(.8) Montanelli, Indro. Historia de los Griegos. Historia de 

Roma. Capitulo II. P~g. 625, Editorial el Arca de Papel, 

Mé:dcr..- ! 9.,, 
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Empero, el derecho romano experiment6 una reaplicaci6n 

misma que fue moldeada de manera diferente a la original; deb~ 

mos tener en cuenta, que el dominio y florecimiento del cris-

tianismo tuvo su auge en esta etapa, consecuentemente la forma 

ción del derecho can6nico el cual se cimentaba en el Derecho -

Romano. 

La ccirnbiJ1aci6n de elementos Romano-Germ§nico empez6, -

con las obras de.los glosadores, las de los comentaristas como 

Baldo Degli (1327-14.00), Bartola Sasso Ferrato y de los prlict4:_ 

cos; de esta mixtificaci6n de procesos, se origin6 un tercero

llarnado proceso "COMUN", o proceso romano-germ~nico, la prime

ra de las denominaciones, en virtud de que, el mismo val1a don 

de quiera, siempre que no fuese derogado o abrogado por una -

ley escrita. 

El proceso común adopta, como herencia del romano, el

concepto de juez, tercero entre las partes, y persona distinto 

de ellos. Del orocedimiento germánico; se adopt6 la declara-

ci6n solemne de las partes para fundar el litigio, y el frac-

cionarniento del proceso en fases distintas, cada una destinada 

a resolver determinados puntos de la cuesti6n. 

Es importante señalar, que el proceso común era espe-

cialmente complicado; en st, era un proceso escrito, en el cual 

las partes no comparectan nunca, en tal virtud largo y tedioso, 

este problema ~otiv6 la creación de un procedimiento sumario, -

que es una de las aportaciones del derecho can6nico, pues el -

pontHice autorizaba al juez ·a suprimir ciertas formalidades. -
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De este proceso sumario, lo más importante eran los procesos 

determinados, y cabe destacar que la abreviaci6n del proced~ 

miento no se obten1a merced a la simplificaci6n de la fc.i_rma, 

sino con la suspensión de la fase de la declaración detder~ 

cho, esto es, la reducción del proceso de cognici6fi;>'ii~'::air!_ 
g1a pues, a la ejecucil5n del derecho y no a la debl~r~~f6n -

de él. 

tivos actuales. 

Los sistemas jur1dicos posteriores a la llamada Edad 

Media, se limitaron a acoger el contenido del Derecho Común, 

y de sus antecesores; el Derecho Romano y el Germánico, exp~ 

rimentando diversos paises europeos influencias decisivas 

del (C6digo Francés, procedimientos civiles denominado de Na 

pole6n) para la formación de sus ordenamientos jurídicos. 

1.1 Proceso y Procedimiento 

Es impresionante advertir que al tratar de analizar -

los conceptos de proceso y procedimiento, se esta ante vaca--

blos que se vienen usando desde hace siglos, sin que los doc

trinarios se pongan de acuerdo acerca de su significado. Per 

tinente es indicar la problemática que constituye el buscar -

una definición que pueda desentrañar felizmente las institu--

ciones a estudio. En el devenir hist6rico del derecho, se ha 

cuantificado al proceso desde diversos puntos de vista; ya 

por su objeto, ya por su finalidad, por las partes que lo in

tegran, por los motivos que hacen llegar a las partes a jui-

cio, o inclusive por la actividad jurisdiccional del Estado. 
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Algunos autore~ han dado diferentes tipos de defini-

ción al proceso que a continuación· se señalan: 

Alessari~ri~: ','Prb~,~~o es~el agregado de los escritos, 
¡'.-;.',,: .. :~~:- .;:~(<:~·;.:·:~· ·,>~:-;- ~-)--_',;J>· ., ·:,>,,.. ;·~:?,· ~,,., -.'\>~ 

documentos y Jé~u~8Iol1,~s{cfqE!i:~ús§s:ixatl\erit'E!~s~'presentan y. -

verifican dul~~~-e ·~~ jÚ~~~~\. '(-9),:'· ', _,,g·'~;_J' :.:.'_ >i 
.::~~~('.; _·;;;~:~ •'"·:,1->;t-~ .. , .. , "-, •;: ,., .. ,;, . 

~ -~.-. - ~.-"">_: }~- ~\~,j~;,~;~_~'.Y;.~:,~L~:;¿<,~::;l;({)~~~ '.,.·:~;:1; .. t"i~;};'.~~~:::·.-·" ... · 
.~~.'::¡,:.:·>;·:.~ ; :~ ,L~\-~;,'i,} h, • •• -.:, •• •• ,_. 

ca1.élffi~~~~~3;~~-.tf~~~~~:~~;~~~~i ~:i#~N~~r!~if~~~,~~fo~'·9~~ordi-
. nadas y ·reg~_la:4e>~.n)~:i::~t'..e1..r;~~I'ecrio próces~l; -~ ;tiav~~ de los-

cuales se vé~ifl~~~ el''.ejercicio de la jurisdicción". (10) 
~:->~~;~~:~:~·/;,~;<~ :(-~i- ~-~-: 

Cam:i.rtl~~a';.. "Proceso es sinónimo de expediente o au

-::os, y seri~/J~,actividades que se deben llevar a cabo para 

lograr el prb~unciamiento del juez sobre el asunto o con--

tienda sometida a su resol uci6n por las partes". ( 11) 

Chi~vendá, - ."E:lproceso es el conjunto de actos coor-
;_- ;~~;'~~.;-__ ~,c_0--.:._""=o--'- --

dinados para ia fi,nalidad de la. actuaci6n ge .lé.\ vol~~tad co!l 

creta de ·l~,:.i~~; por ~~fté de los Órgarios ~~;,ii~ :g~f~~icci6n· 
ordinaria". ·(12) 

(9) 

(10) 

Diritto Civile (Derecho Civil), P¿g, i~i' y ss~, .. traduc
=·L~L~· 

ci6n Santia Sentíes, Bs. As., ,-·¡,9·e;5--.:··=:·:-,·::: -.. -.,. ... ,."'··.,:·x· -· ----~. -

Tratado de Derecho Civil, Pág. 308 y ss. -, t~~·J~·cdl~~;·E-
. ---

ditorial Depalma, Bs.As., 1958, 

(11) Dogmática del Derecho Civil, Pág. 87 1 Editorial Trillas, 

México, 1979. 

(12) Instituciones de Derecho Civil, Pág. 98, Editorial Po--

rrúa, M~xico, 1962. 
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Carnelutti.-· "Manifiesta, proceso es el conjunto de to-

dos los actos que se i::ealizan para la soluci6n de un litigio, -
, , , 

dichos actos han de realizarse mediante undesenvolvimiento gr~ 

dual en el tiempo, proceder signiifc'~•áp~ix~~~X~~dt~; \P?rcun -
'. ::·:.:(:~:--; ---""~· ~-··;·.:·,:~·:<<. '~·'' .. -~---· ~-,.-:-. . ·.' .. , 

paso despu€s de otro". (13) ,:c'C,, -<>;:>\'.',~,,;,";;'f(:(~\,? ,,-
_;-_ :~··,:~,~~~~;~~~;~,· :• .. '• '. -:·• :.·;:·\,¿' "~ -- ;_;_·.~·,' .-;.;:¿~~~ ~ . ";;'. "," ,~ -:. -

- -,~'-··:~; -:;::~}:.'. - ·-:-;'_" ;·fi . . - --- . ie,.:·: ! - '. _- .-

Lira. - "Conj untoq~ ~?ij~gigh~-;'i;~~~-é~t,'~g~~afari~é/l.()s 
-- ;-· -.----- t-::~:·~~:~;:101{~~~':f :lli~~ó~:s ··,~t¿:{:.':~;:;·_f'--: _·(.>,::.~:;-;(;;:·;;.:~'0-.:,·· ~·-<r .. ~~: _- ~-_::.; · ·· 

Tribunales y de los documentos jüstificativéfs',con'~qúe¡se',"'une -a-

ellos para ilustra~ y resolve~-,,~;_s,~fEf~~~~:~~i,~~[Ei;:f~~~i1~~~(,14f 
~ ... ;'- - , s'· ·-;c.-,_,.-.·- .. - .,.-~---~ ·:··:~~-~,;=?::~·~,: :-<~.; 

--- .. -.- :·,-.,~,:~.\. ~.:.,.~,-:··';=:_.~:,~:°".,;:?-~;.:/~ '.~\;~_~i{ .'::·~:-: j~:_;;"i> ,-. 

Menéndez y Vidal. - 11§66J:c1~~~~~~;~~:~J:~f~1íf;~~,~~~c~~·~~2 '~~rf--
dicos derivados del ejercicio:d~ un~aé~i6~ proées~Í Y:~ue tie-

' , 

nen por objeto obtener una decisión, jul:isd.icC:ional". (15) 

Podemos concluir esta cadena de definiciones, manifes--

tando que "al proceso se le equipara así mismo con un drama, 

con una guerra, o con un duelo mismo que origina la creación 

(13) como se Hace unProi::esoi:traducida por santiago sentí.es y 

Mariano A~err~ Red!ri;(~,á~~~· 26~}.;[~~:;;;B~," ''li:'J:~,1'~·~~, . 
.. ~'._.·. ',._·.,-:.·~ .~·· .. ::- .. ~',~·,.:_'- ~\~>,.:.-~. '.:.>:.<:-· ·-\;.:- - ::· .... ··>--:~~~:z::~~:-:- . . . ;';:;_::-'·"·_::~-··,": 

,,,'_ ·'}~~)· <' .. ~.¿úd;,:~.~;; ..• :0;~2:.;.~;~·, .. ,i'~::~L ·'. >,• .. 
!14) El Derecho ci~ii/ Pácj;'.24:3; ,Eéi.i.tor:i.ar::.'.í>orra~/~~~era Edi 

,:, ' ... ;. - ·>\ ·.,~ ._,; : ·-

c ión, México,- 1975.' ·L' ·e~'.~:·~~,·~·"'· :"' • .. ',""-
-.o_-.~--:~~-~~é~~~-~ ?(.~i _ ~t~.:-~:,·_::_~-<-<·· _":~· .. --- '' ,' •.J •• .;;,.-¿:-;,-

··;,, ~::~ ~~;·::;..,~~~~ .,_/.:.;.· -

-: . -o>::·~ 

(15) El Derecho Civil, (Dogmática)i·Pág. Depal-

ma, Bs, As., 1961. 
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de voces carentes de función lógica y semántica, ya que las -

mismas han sido usurpadas del lenguaje cotidiano, son califi-
-.. ; -,-- -.,-- .· -.c. --

.,, .·- ·.,. . . . 

cativos meraménte>mi.smos que se ha sistematizado inclusive -
..¡ ,-, '• :~~ -

sin previo· ariáÍ:(~i~ :J..6~i.co:..j ur!dico" ( 16) 
',· L~ ~;.: -.-~·--:~:.·e,'.:--:·,..,, 

En lj: p:r~f füh~a.~ ·~~< iriHeré, •• ~~ ·~~~~ ~~knder adecua-
. ::I}::t:·:,-,· .· ·~- .·,·---<-··:;:: '- -\~:, .. ,, 

damente una iris~tfu'c:i6ri"'táñ\:bmpieja, es necesario: 
···-·.:'' ;. :·():·· . 

. -'~ - '7-':::: -.- -- - - -- -- - -

a) Ubicar el fenómeno. 

b) El establecimiento de fórmulas lógico-jur!dicas. 

c) Determinar el significado de los conceptos utiliza 

dos. 

a) Para la ubicación del fen6meno, debernos estudiar -

las tendencias que en algunos casos, han formado verdaderas -

escuelas doctrinarias, mismas que pueden agruparse en dos ra-

mas esencialmente (independientemente de que cada grupo, pue

de ser subdividido segün la figura que se elija, para definir 

o conceptuar al proceso) teorr.as privatistas y teorías publi-· 

cistas. 

.,. ·' ·-

A) TeorÚ{·Privatistas 

A los ~¿~~'id~rios d~ esta escuela .se·1~~ d~~ó~ina 'tarn 
. -· · .. i---' .. -,.··,.;·;·-·-· ,,-_ • - .-;.,;;.~, . ·: ··: -

bién espirista·s;'•en virtud a que mfran la experiencia: para 

dar su opini6n sobre el proceso: contractualistas, ya que, a~ 

(16) Briseño Sierra, Humberto.- Derecho Procesal, Vol. III,-

Pág. 14, Editorial Trillas, México, 1979. 
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nada a la experiencia tornan la figura del convenio para inten 

tar aplicarla al proceso. 

Esta corriente afirma que.· eL juicio se ~poya .en una -

convención de las partes, de lo. que de~iva e.l ~~~~¡d~'p~~a -

aceptar la decisión· del conflicto fincado por. las. ~a~:t¿~, la

idea contractualista fué puesta en boga entre los· siglos 

XVIII y XIX; sus principales exponentes, Pothier, D~olombe,-

Aubry et Rau, no.obstante la época, esta escuelaobserva los-

postulados del periodo de las acciones de la ley, y del proc~ 

dimiento formulario, sin importar que dichos sistemas habían

sido superados con la aparición de la extraordinaria cognitio. 

Debemos reconocer que el proceso en algunos casos, se 

aa convencionalmente; corno pacto procesal, cuando dentro de 

la serie se acuerda que las instancias proyectivas se reali 

cen bajo ciertas condiciones; plazos, mrmas y hasta lugares.

Hay pactos de procesar en la cl~usula compromisoria; y proce-

so pactado, en el compromiso; también podemos incluir con es-

tas características (pacto a procesar) cuando los problemas -

se llevan ante un arbitro privado, sobre todo esto ocurre -

en situaciones de Derecho Internacional Privado. 

La crítica que se endereza a esta corriente doctrina

ria lo es, en el sentido de que a priori no es posible identf 

ficar al proceso con el pacto, ya que el procesopuede exis -

tir sin el pacto. 
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"Sólo subvirtiendo la naturaleza de las cosas es posi 

ble ver en el proceso, situaci6n coactiva, en la cual un liti 

gante, el actor, conmina a su adversario, adn en contra de -

sus naturales deseos, a contestar a sus reclamaciones, el fru 

to de un acuerdo de voluntades". (17) 

El proceso no se forma simplemente por el acuerdo de

voluntad de las partes, ni ·requiere de un convenio para su -

realización. Cuando el demandado no contesta la demanda se -

continúa el proceso en su rebeld!a, esto es, no hay acuerdo -

de voluntades y sin embargo hay proceso. 

No es indispensable la presencia del demandado para -

que se desarrolle el proceso, pues puede continuarse en su re 

beld!a y es evidente que no puede hablarse de convenci6n en -

ausencia de las partes. 

"Si estas afirmaciones son válidas respecto.del pro--· 

ceso civil, cuyo objeto son pretensiones fundadas en Derecho

~rivado, en mayor grado lo serán respecto de aquéllos proce-

sos en que el poder dispositivo de las partes es mucho más r~ 

ducido, por tener por objeto pretensiones fundadas en Derecho 

(17) Couture, Eduardo J., Fundamentos del Derecho Procesal C!. 

vil, Págs. 127 y 128, Editorial Oepalma, Bs. As. 1978. 
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P1lblico: verbigracia, proceso penal, proceso administrativo" 

(18) • 

Existe dentro' de la corriente privatista, la opinión 

que equipara al proceso con un cuasicontrato, para agrupar -

con ~sto a las voluntades que pueden ser indiferentes al de-

sarrollo del proceso. 

Debemos.señalar al respecto que lo buscado con esta-

idea, as incluir'situaciones que no ten1an plena cabida en -

la acepción contractual, la doctrina moderna ha ampliado el-

concepto "negocio jur!dico" ampliada particularmente a la --

llamada jurisdicción voluntaria. 

Hay otra teor!a importante la que los tratadistas m~ 

dernos ubican tambi~n dentro de la corriente privatista, es-

precisamente, la de modificación mediante sanción; y consis-

te, en la tutela de un inter~s privado, surgido de una le--

sión jur1dica, mediante la producción de una modificación de 

nominada sanción, el principal exponente de esta escuela es

Salvador Satta (19), la critica que se endereza a esta post_!! 

ra se explica en el sentido de que, su aplicabilidad proced~ 

Cfr. 
(18) Gonz!lez P~rez, J. Derecho Procesal Administrativo. Pág. 

54, Editorial Porrtia, Segunda Edición, M~xico 1977. 

Cfr. 
(19) Revista di Diritto Processuale Civile. Roma. "Traducci6n 

Santiago Sent1es y Mariano Ayerra Red!n". P!g. 187, Bs. 

As. 
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ría en el caso de que exista condena, dejando afuera los ca -

sos de la pretensi6n infundada o temeraria; a mayor abunda -

miento, se acude en ocasi6n al 6rgano jurisdiccional con la -

finalidad de que la sentencia produzca un efecto meramente de 

clarativo en donde no tendría sentido la tesis a estudio. 

B) Teorías Publicistas 

Los postulantes de esta tendencia se caracterizan, -

por uniformar su criterio en relaci6n al rechazo por las co -

rrientes privatistas, por la eliminaci6n de las figuras jurí

dicas del contrato y cuasicontrato, como medios para explicar 

la naturaleza del proceso. Comparten esta esencia las teo -

rías que a continuación se describen: 

B.l) De la Relaci6n Jurídica. 

Esta tesis es atribuida a Bulow, aunque posteriormen

te la misma fué difundida por Kholer y Chiovenda, e~te dltimo· 

en Italia, esta corriente se caracteriza porque establece ne

xos o relaciones de esencia jurídica, aludiendo a las activi

dades de las partes y el juez, dichos nexos, atribuyen dere -

chos y obligaciones recíprocas, de ahí que la relaci6n sea p~ 

blica, aut6noma y compleja. 

Podemos destacar como notas importantes: 

l) Es de ºtracto sucesivo porque se desarrolla a tra -
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v~s del tiempo. (20) 

2) Aut6noma y compleja, pues mie11tras el juez y las -

partes se ocupan de la relaci6n ~Üs~~~iva, se ~i:.,e entre ---

ellos una relación disti~ta y :c;~ri~~~rit~:é}~· t~~~~~ ··~~ ~a· serie 
. - ,,._,. ' '.:~'\:~::>': s ~· '· .. 

de actividades que determina :iá:' le~·::<:eJ T ,;·.~:~.t>: c;;e, ;.) , 
·'-.;":::./>'.';/•°")'· -:~:'v1··.,.' 

' > ·-:·- - ':"-'"":"·.~.; ~·· -- • ~-- ""'°·h 

"' ,, ~:: ~-_-¿;;::-:_::::~~º:I~~\;1~;?i~:~:-;~"~~-:~,~:~ · ·.'..: · 
3) Tridimensional, debernos aclarar }i~~·.r~;s.~·~·p;~~i~l~~o 

es obra de Bulow y Wach es una relación tril~t~~a'i:" y re~ipro
ca entre los litigantes y entre ~stos y el juzgador, y es la-

manera es corno.se ha difundido la teor1a; .Yª que Wellwig sos

tenía que la relación se dá, de cada una de las partes con el 

tribunal. Kloler decia que la relaci6n existe entre las par-

tes y frente al tribunal siendo insuficiente tales apreciaci~ 

nes. 

4) Su contenido se refiere a derechos y obligaciones, 

cargas y facultades que nacen durante el procesó. 

5) Heterog~nea, ya que dichos derech~sy obligaciones 

no son de la misma naturaleza, 

6)· Es colaborante, presume a pesar que las partes lu

chan entre si (para lograr su pretensión o para que prospere

su excepci6n) sus actividades junto con las del juez deben in 

cidir en el desarrollo normal del proceso. 

(iO) Eduardo Pallares, Derecho Procesal Civil, Págs. 98 y ss., 

Editori~l Porraa, Segunda Edici6n, México, 1978. 



20. 

La tesis a estudio ha recibido criticas realizadas --

por diversos tratadistas: 

a) La primera critica se enfoca en cuanto a la falta

de uniformidad de los postulantes de esta tendencia. Florian

sostiene un enfo~uer de la relación jur1dica matizada al ~i

to penal; el objeto/del.proceso nos dice, es definir una de-

terminada rela~i.6r1:a~·á~recho penal entre el Estado y el de--

lincuente. 

"El proceso penal pµede ser considerado corno.el con--

junto de las actividades y formas; mediante las cuales, los -

6rganos competentes, preestablecidos en la ley y previos a la 

satisfacción de ciertos requisitos proveen, juzgando, a la 

aplicación de la ley penal en cada caso concreto" (21); el ob 

jeto del proceso penal es una soluci6n pública, de Derecho Pe 

nal, el objeto del proceso civil es en éarnbio una relación de 

Derecho Privado, es importante destacar que esta aseveraci6n-

ha traido corno consecuencia la reacción de los estudiosos del · 

derecho civil en contra de los postulados de Florian, ocasio-

nando con ésto una fisura en la escuela que se analiza. 

b) También, por otro lado, se afirma que el término a 

utilizarse deber1a ser el de "negocio jur1dico" y no el de "r~ 

laci6n jur1dica", pues se le reconoce a la sentencia la efica 

cia de un negocio jurídico material, aludiendo a que con ella 

Cfr. 
(21) Florian. Elementos de Derecho Procesal Penal, Pág. 14,-

Editorial Depalrna, Bs. ]\s., 1968. 
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se pueden alterar· relaciones jurídicas materiales. 

c) Se establecen derechos y obligaciones entre las -

partes (car~cter tridimensional o trilateral) pero hace a un 

lado sujetos que i~stan aunque no accionen como lo son testi 

gos, peritos, etc., pero que son elementos virtualmente de--

terminantes para obtener la pretención exigida. 

B.2) Teoría de la Situación Jurídica 

' 
Esta .teoría tiene su precursor ~n el alemán, James -

Goldschmidt, quien llevó a cabo un resumen crítico de sus --

teorías para de esta manera crear un modelo que describiese-

la naturaleza del proceso. Esta doctrina comienza por negar 

la funcionabilidad e inclusive la existencia de una relación 

procesal, ya que por un lado los llamados presupuestos proc~ 

sales (capacidad de las partes y competencia del juez) no --

son condiciones de existencia de una relación jur1dica, sino 

de una sentencia de fondo v~lida, afirma por otro lado que -

no puede hablarse de derechos y obligaciones sino de cargas-

procesales, mismas que tienen su orígen en una relación de d~ 

recho pfiblico, que fuera del proceso existe entre el Estado, 

el órgano encargado de la jurisdicción y los individuos. (22) 

Cfr. 
(22) Alsina, Hugo. Derecho Procesal, Parte General, P~gs. --

421 y ss. Editorial Depalma, Segunda Edición, Bs. As. -

1963. 
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La obligaci6n del juez de conocer de la demanda tie

ne su origen,· no en una• relaci6n procesal, sino en el dere-

cho público, pues incumbe al Estado el deber de administrar

justicia, tampoco corresponden al demandante obligaciones, -

sino cargas, concretamente afirmar hechos y aportar pruebas, 

no debe de considerarse al proceso corno una serie de actos -

aislados, el fin del proceso es la sentencia, y aun m&s la -

cosa juzgada, por ello la peculiaridad jur1dica del fin del

proceso, que determina la naturaleza del efecto de cada acto 

procesal. 

La exigencia de protección juridica no es de indole

procesal, pertenece al derecho justicial material, según --

Goldsrnith. La base de este derecho est~ en la distinci6n de 

los imperativos juridicos y se ubica entre el derecho públi

co y el privado, aunque con preponderancia en el privado. 

Con esta postura Goldsmith lleg6 a afirmar que el derecho 

justicial se divide en formal y material, comprendiéndose 

dentro del primero los derechos procesales civil y penal y -

dentro del segundo la totalidad de las normas relativas a la 

pretensión de tutela juridica dirigida hacia el Estado. 

Otros de los puntos en que el autor se apoya para r~ 

futar la tesis de la relación juridica lo es, en el sentido' 

de que sus defensores olvidaron determinar el objeto de pro

ceso¡ lo que existe dentro del proceso, nos dice, no es otra 

cosa que el debate, aun m&s, el fin del proceso no es el con 

' 
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flicto, sino la soluci6n del debate, no obstante que a su 

vez, este tiene corno antecedente el conflicto, surgido en la 

relaci6n sustantiva. Se han hecho grandes críticas y ata 

ques a este planteamiento, pues se dice que se confunde el -

fin con el objeto, pues el fin del proceso es más pr6ximo, -

se localiza en auto que cita a pronunciamiento. En cambio -

el objeto no varía y manejando la propia idea del autor'lo -

sería el debate. 

Las normas jurídicas tie11en doble naturaleza, repre

sentan imperativos para los gobernados así como medidas para 

el criterio del juez, la primera cualidad es una funci6n es

tática o material del derecho, en la segunda funci6n son di

námicas o procesales. 

Esto nos indica que la norma sustantiva, no s6lo es

encaminada a la regulaci6n de la conducta (imperativos) si~o 

también como sistema de regulación de la litis (medidas) , t~ 

da vez que las partes deben ser cuidadosas para allegar los

elementos de convicción suficientes para formar la convic -

ci6n del juez, en consecuencia la sentencia constituye una -

(expectativa) para las partes. 

El planteamiento del litigio presenta un estado de -

incertidumbre, que caracteriza en parte el aspecto dinámico

del proceso, el derecho se reduce a la promesa de _.na sente!!_ 

cia favorable o amenaza de una sentencia desfavorable. En es 

te orden de ideas se realiza la exposición de la corriente -

de la "Situación Jurídica". 
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Como una expectativa al reconocimiento o declaración 

· del fundamento y procedencia de la pretensi6n, depender~ de

la previsi6n y actuación de las partes en el proceso. 

Expectativa de ventaja procesal y sentencia favorable, 

dispensa de una carga procesal y posibilidad de llegar a tal

si tuación por la realización de un acto procesal, constituyen 

los derechos en sentido procesal, los derechos o las cargas -

procesales dependen de la evidencia, en especial la prueba de 

cualquier hecho. 

Estas categorías procesales no caen bajo el concepto

de la relación jurídica, no son ni sometimientos bajo impera~ 

tivos ni poderes sobre ellos, son situaciones jurídicas, el -

estado de una persona desde el punto de vista de la sentencia 

que espera. 

A esta teoría se le ha repro,chado, que al observar la. 

supuesta condición dinámica del proceso, postula una transpo~ 

sici6n de derechos en posibilidades, en expect~tivas. Empero 

debemos indicar que si bien no es prudente hablar de derechos 

y obligaciones tampoco puede negarse la existencia de deberes, 

de ah! que se señale que la carga de la prueba es un deber al 

aportarla; asimismo, se ha estimado la inoperancia de las a-

portaciones de Goldsmith, aludiendo a que no se trata de una

situaci6n jur1dica, en todo case es un conjunto de situacio-

nes jurídicas, pues de lo contrario se destruye la visión ---
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unitaria del proceso (23). El autor de esta corriente tuvo -

como indicativos para la elaboración de su tesis más a la sen 

tencia que al procesa, por G.ltimo la distinción·entre cuestio 

nes pG.blicas y privadas no atiende a un criterio 16gico juri

dico. 

Genéricamente el planteamiento puede enfocarse.en dos 

sentidos: La Teoria General y Filosoffa.del Derecho, y la que 

enfoca los derechos y circunstancias que se d:~~;rolián ~J· el 

proceso. 

Esta teoria es rebatida precisamente en la segunda --

parte, no obstante debemos reconocer las aportaciones realiz~ 

das por Goldsmith al grado tal que conceptos como el de "car-

ga" sean utilizados por el legislador en innumerables ocasio-

nes. 

Finalmente, debe agregarse en torno a la teoria sus--

tentada por Goldsmith, siguiendo al tratadista Hugo Alsiqa que 

"La teoria de la situación j_uridica no se opone, antes bien, -

integra el concepto de relaci6n jur!dica. Ño puede hablarse -

de situaciones juridicas si no se presupone una relación juri

dica procesal; para que haya-un acreedor, dice Kelsen, debe ha 

ber un deudor, no hay padre si no hay hijo. Lo mismo puede de 

cirse del proceso, para que haya un demandado debe haber un 

Cfr. 

(23) Couture. Derecho Civil. Pág. 71, Editorial Depalma, Bs.-

As •. , 1959. 
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demandante, y si la sentencia es consecuencia de la actividad 

de las partes y esta actividad está regulada por una norma de 

derecho que determine deberes y facultades, parece evidente -

que no puede negarse la existencia de una relación jur:í.dica". 

(24) Pero ello no se contrapone a la doctrina de la situa--

ci6n jur:í.dica. Podr:í.a decirse que el concepto de relación j~ 

r:í.dica considera el proceso en su aspecto estático, como el -

conjunto de facultades y deberes que vinculan a las partes, -

con el prop6sito coman de obtener una sentencia que decida la 

litis; el concepto de situación jur:í.dica considera a el proc~ 

so en su aspecto din~ico, referida a las distintas posicio--

nes que, como consecuencia de su conducta, las partes ocupan-

recíprocamente en la relación procesal y que mejoran o empeo-

ran en la esperanza de una sentencia favorable, según se curn-

plan o dejen de cumplir con las cargas procesales que consti-

tuyen alternativamente sus deberes y facultades. 

B. 3) .Teor:í.a de la Pluralidad de Relaciones Principa--
; ' .. 
··.·.--"' -

les. ; '.'.,~ :· ;- . 
',::-:_ ,-,.,_,. 

Es~l \é6~1a reconoce como expositor a Ugo Rocco y Ca!:_ 

nelutti, esf~;'d{Ü .. mo ha sostenido que, si bien hay de una Pª!. 

te una obligación y de 13 otra un interés protegido (derecho~ 

subjetivo), lo anterior ha de representarse, manifestan--

(24) Revista de Derecho Procesal, Año X, Primera Parte, P~g. 

1, Editorial Jur1dica Bs. As. 1973. 
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do que existe una relación jur1dico procesal, o mejor expre-

sado hay relaciones jur1dicas procesales de igual nGmero como 

los conflictos entre·e1 interés en cuanto a la composición --

del litigio y los intereses de aqu~llos que deben proporcio--

nar los medios del proceso, compuestos por el orden jurídico-

mediante la imposición de una obligación y eventualmente un -

derecho. ( 25) 

Resulta e~idente que Carnelutti sin expresarlo como -

un criterio primordial, se demuestra participe de la Teor1a -

de la Relaci6n Jur1dica, con la salvedad de que la misma se -

establece pluralmente, en virtud de que hay un interés en com 

poner el litigio e intereses derivados de éste, los t~rminos

obligaci6n y derecho dan la impresión de ser elevados al ran-

go de derecho público. En lo particular estimamos que Carne-

lutti ha dirigido sus postulados en dos sentidos¡ por una PªE 

te se refiere a la actividad jurisdiccional en raz6n a los -

elementos que el Estado dispone para lograr la administración 

de la justicia, y se señala al mismo tiempo a la obligación y 

al derecho ubic&ndolos con características públicas, por tal-

motivo se dice que, el maestro De Mil&n ubica dichos concep--

tos dentro del derecho material. 

Cfr. 
(25) Carnelutti.- El Sistema, Tomo II, Cit. P&g, 160, traduc 

ci6n Editorial Depalma, Bs.As., 1963. 
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Si tuviese que definirse el sentido que el tratadista 

De Milán le dá al proéeso, se· diria que se llama relaci6n pr~ 

ce sal al proces~~~,¡:~61 o sea la cadena de actos que en lo i!! 

di vidual, des6ri~~ll ~{,conjunto de aquéllas relaciones entre

las partes,6Úcl¿'yterceros que instan o activan a la luz -

ya de un der~~~o-,\iia· ~e una obligaci6n. Las que derivan del

orden ju;!~}~o ~stablecido¡ y en lo genérico describe un haz-

de relacion~sjur1dicas. 

Lo~~'nterior podemos corroborarlo con la definici6n --
- ' . o_,·-~ " , .• 

del autOr '~~ se' ~analiza, el proceso es: El conjunto de ac--

tos dirigid?s a la formaci6n o a la actuaci6n de mandatos ju

rídicos cuyas características consisten en la colaboraci6n p~ 

ra este fin; de las personas que son las partes con una o más 

personas desinteresadas que son los jueces u 6rgano judicial, 

el proceso indica un método para la forrnaci6n o para la actua 

ci6n del derecho, el cual tiende a garantizar la bondad del -

resultado, esto es, aquélla regulaci6n del conflicto que ob--· 

tenga realmente la paz y sea por ello justa y cierta. (26) 

Al considerar el proceso en sus elementos, como nexos 

o vínculos que ligan a las 'partef¡ ya sus defensores entres! 

y con el juez o tribunal y sus 6rganos auxiliares, recíproca-

Cfr. 
(26) Instituciones del Nuevo Proceso Civil Italiano, Pág. 15, 

traducci6n Jaime Guasp, Barcelona España, 1942. 
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mente, en el ejercicio unos, de un derecho, otras, de una obll 

gaci6n, se constitu~e un complejo de relaciones que la ley pr~ 

cesal establece, configurando, asi, las categorias de poderes, 

facultades, deberes y cargas con las contrafiguras del derecho 

material~ deberes, derechos y obligaciones. 

Esta teor1a no importando que recibe la misma critica

que la elaborada por Bulow, Kholer y Chiovenda, es la m~s aceE 

tada e inclusive' la mayoria de las corrientes modernas recono-

cen directa O· indirectamente, influencias del tratadista De Mi 

Un. 

1.1. El Procedimiento 

Respectq de esta figura juridica, debemos señalar que-

cornunmente tanto los diversos tratadistas como la propia ley,-

la utilizan indistintamente con el proceso. La distinci6n po-

demos señalarla, recordando las notas anteriores, as1 pues, el 

proceso constituye una instituci6n, en cuanto enmarca un con--

junto de actos que persiguen una sola finalidad, y el procedi
,: . 

miento ser! la serie sucesiva combinada de los actos que: ·han -
.... -··--

de realizarse para lograrlo (lo sustantivo y lo rituai¡ • . 

Entre ambos conceptos proceso y procedimiento existen

diferencias cuantitativas y cualitativas que se pueden desci-

frar considerando el proceso corno continente y el procedimien

.to como contenido. 

El proceso es una instituci6n establecida para reali--

zar mediante ella la funci6n de administrar justicia, mientr~J 
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que el procedimiento está comprendido por aquellos actos, fer 

mas o maneras en corno se efectGa esa funci6n. 

~- _.,. - ·:, ' 
-- . -.-'-

Para James Gpasp, el procedimiento consiste en el ar-
·-

den de prOc~a~f,'t~kl..a especial tramitaci6n que fija la ley,-
·:'.:·i:·;··,,. 

mientras ql.l~"j~f proceso es el conjunto de actos verificados -
~"- ·'.\·· -.· 

en el tiempo: 

Dentro de la doctrina del Derecho Penal, las figuras

que se estudian,. (proceso y procedimiento), revisten particu

larridades especiales que permiten su diferenciaci6n de la --

acepci6n civilista; Juan José González Bustamante manifiesta: 

"El procedimiento está constituido por el conjunto de actua--

cienes sucesivamente ininterrumpidas y reguladas por las nor-

mas del derecho procesal penal, que se inicia desde que la -·· 

autoridad tiene conocimientos de que se ha cometido un delito 

y procede a investigarlo y termina con el fallo que pronunc.ia 

el tribunal"~ (27f 

En estas· c6ridiciones, e_J.f ~rocediJlli~mto - sé:rá •. el-, Jll~todo 

empleado para que e.1 pibc~~g:i?,{l~~~-:f].e~a~se a cat>o: e~ iai -

virtud el procedimiento efa··4.~'<i&o~c~~;~~~é~,~~~~ai que envuelve -
~-~~-·-~: J_-··>x.-~ :~·~¡:.:\,'.;''. J>~-~:t .e·~-~-:.:· 

dentro de su seno.· al · proceso·. ._, ,;.:_ .. 1:'···-' •:·e: .: · · 
:: ,_, __ •• - ·.:. -. ;,e ·- __ , __ , ~;~:·.L~' . -

· .. :j.··;:: .--~:\~;~ ;)\\:::. 

(2 7 l González Bustrunarité, Juanº .:Jós·~·:;;.; Derecho Procesal Penal. 

Pág. 66 y ss·., Editorial PorrGa, México, 1978. 
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Podemos co~cluir que el procedimiento penal, incluye 

la especial tramitaci6n de todos·los actos y formas que de-

ben darse, a partir del momento en que el Ministerió'P11blico 

toma conocimiento del il!ci to penal, hasta e.l pefíód.o prbce-
- ~-o--:-º-""' •• e·~-,··.-.--<' . . '. 

dimental en que se dicta sentencia¡ entonces, el proceso, --

comprenderá la actividad legal de los sujetos de la relaci6n 

jurídica, que tendrá su materializaci6n en cuanto el Ministe 

rio P11blico provoque la jurisdicci6n del juez por medio de -

la consignaci6n, '(ejercicio de la acci6n penal) para tal mo-

tivo, puede darse a la vida jurídica el procedimiento sin -

que ello implique que se ha de dar su nacimiento al proceso, 

empero, este dltimo, no ha de existir sin aqu~l. 

1.2 Fin del Proceso 

En la descripci6n de la finalidad del proceso, enco~ 

tramos el mismo problema de semántica y ubicaci6n jurídica,-

que al tratar las nociones fundamentales del tema aestudio. 

(28) 

Cuando se trata de la finalidad del proceso, la mis-

ma se ha de apreciar de modo diferente, en razón al sujeto a 

quien se haya optado como el más viable, y como son varios -

los sujetos que intervienen o integran fundamentalmente el -

proceso, debería decirse, y con acierto, que existen varias-

finalidades en el proceso. 

(28) Ver páginas 12, 13, 14 y 16. 
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Si nos referimos al órgano encargado de la impartición 

de la justicia, nos estaremos dirigiendo a la teor1a que mani

fiesta como finalidad del proceso (la actuación del derecho o~ 

jetivo) , esta corriente es cuestionada aludiendo a que la mis

ma es excesivamente abstracta y formalista, pues, el derecho -

objetivo no es fin en sí mismo; es garantía de finalidades o -

tutela de intereses, y, por tanto, no es concebible una actua

ción pura ys{mple del derecho. 

La finalidad se puede intuir por otro sendero, presci!! 

diendo del medio, se puede dar el caso que la finalidad garan

tizada por la norma sea conseguida, sin actuar coactivamente -

la norma, sino por observancia espontánea de quien debe cum--

plirla, el ejercicio de la función jurisdiccional del Estado,

no propone como exclusiva finalidad el constreñir las volunta

des individuales a efecto de que se ajusten a la norma, la ju

risdicción no tiende en exclusiva a coartar la voluntad para -

que la misma se ajuste a la norma, si, en cambio, procura, a -

veces con independencia de voluntad del obligado, la efectiva

satisfacción de los intereses tutelados por la norma, ahora -

bien, si el ejercicio de la jurisdicci6n, lógica y prácticame!! 

te, no es más que actuaci6n de finalidades o satisfacción de -

intereses tutelados por el derecho¡ en consecuencia, la f6rrnu

la "actuaci6n del derecho objetivo es virtualmente inoperante•. 

(29) 

(29) Rocco, Alfredo. Senteza Civile. (La Sentencia Civil), -

Págs. 24, 25 y ss. Italia, Traducci6n Editorial Depalma, 

1963. 
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Al pensar.en otro de los elementos integrantes del -

proceso, mismo que se represente en el actor, se tipifica o-

tra de las corrientes importantes sobre el tema, aquella que

identifica la finalidad del proceso como tutelar de los dere

chos subjetivos. Esta corriente tambi~n es cuestionada, alu

diendo a que se pierden de vista los principios de generali-

dad e imparcialidad, que debe permanecer en el proceso y par~ 

ce m&s bien, que esta escuela pretende, m&s que describir la

finalidad del proceso, la finalidad de la acción, que es re-

quisito importantisimo pero no es el fin del proceso. 

Cualquiera de las tesis que anteriormente se señalan

son dtiles, claro est&, la critica se ha de enderezar con ma

yor fervor, en contra de· la que m~s ponga obst~culos en las -

inducciones de los diversos autores. 

En lo particular, me inclino a estimar que el Estado

tiene un inter~s propio que es el de procurar la convivencia

organizada t€rmino que ha de transformarse en un inter€s co-

mdn de los asociados, esto es, interés en que las finalidades 

garantizadas por el derecho sean efectivamente obtenidas. 

La finalidad de los elementos principales (actor-de-

mandado) bien puede coincidir con la del Estado, esta identi

dad en estricto sentido, determina el contenido concreto de -

la finalidad juridico-estatal. 
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Es importante indica4 que en algunos casos los auto-

res referirán la finalidad del proceso atendiento a la prete~ 

si6n, al litigio mismo, e inclusive a la consecuencia inmedia 

ta, la sentencia, empero, creo que la directriz para el estu

dio del fin del proceso, puede circunscribirse con los elemen 

tos principales. 

1.3 Elementos del Proceso 

Al imaginarnos una contraposici6n de intereses que r~ 

quieren la decisi6n de un tercer sujeto para obtener lo desea 

do (ya sea porque la pretensión mediante el ejercicio de la -

acci6n, es confirmada por efecto de la sentencia, o bien, Pº! 

que la excepción o la defensa demuestran la improcedencia de

la acción intentada) debemos forzosamente ubicar tres elemen

tos indispensables. 

a) Actor 

b) Demandado 

c) Organo .Ju"risdiccional 

Es prudente aclarar, que la doctrina es ambigua res-

pecto a terceros que inte~ienen en juicio, pues algunos les

dan el carácter accesorio, y otros un carácter secundario. 

Del análisis antes referido, debemos ratificar, que -

pertenece a la jurisdicción contenciosa, pues existen proce-

sos declarativos o constitutivos cuya naturaleza no es la de

contraposici6n de intereses. 
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~1 El Actor 

Este vocablo es utilizado cornurunente, para describir a 

quien hace una representaci6n, o bien,a la persona que toma la 

parte activa en un proceso, independientemente del término no

es del todo propio el léxico jur1dico, en sentido figurativo -

puede tomarse corno Gtil, ya que permite identificar a la pers2 

na que con su actuaci6n en la obra (juicio) obtendrá un resul

tado. 

En este orden de ideas, y.sin pretender formar una me

t<'ifora,el gui6ndel actor se sustenta en el ejercicio de la ac 

ci6n. 

La acción es muy cuestionada en cuanto a su esencia, -

equiparándole en algunos casos a un derecho subjetivo en su e! 

tado dinámico, que puede ser· utilizado cuando se desconoce o -

es violado ese derecho, aceptando por este motivo, que habrá -

tantas acciones procesales como derechos subjetivos, de ah1 la 

diversidad de clasificaciones. 

Con mejor técnica jur1dica, se estima a la acción como 

el derecho a la tutela judicial. La acción es un derecho pG-

blico subjetivo contra el Estado, para obtener de él, la tute

la jur1dica de los derechos subjetivos del orden civil. El -

inconveniente de esta definición es que olvida la calidad que

el actor tiene frente al demandado. Sin embargo, basados en -

tal premisa podemos sugerir que, la acci6n es un derecho pGbl! 

co subjetivo, encaminado al Estado, para obtener de él una pr~ 
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tecci6n por medio de la actividad cautelar cognitiva y ejec~ 

ti va de los tribunales, y para obtener del demandado la rea-
. " 

"~- ~ .·. _- ;_ - '' .. ' . : - . 

lizaci6n de una cónducta consistente en un dar, hacer o no -
hacer~ 

El der~~~~:a la tutela judicial, la encontramos pla~ 
mado aunque~él~c:~aiácter general y abstracto, en el tenor del 

,>·· 

artículo 17. 'de la ·.constituci6n Pol1tica de los Estados Uni--

dos Mexicanos.·. 

L()S. tribunales estartin expeditos para ad.Jrtinistrar -

justicia en ios plazos y términos que fije la ley. En ésas 

circunstancias a diferencia de la acción procesal que compe-

te o interesa a su titular, el derecho de acción corresponde 

al presunto responsable, procesado, o reo en asuntos del or-

den penal, estableciéndose as1 una diferenciación ir.lportante 

entre el derecho de acción y la acción, y aunque ambas figri-

ras tienen cabida en el derecho a la tutela judicial, uno se 

rti general y abstracto y el otro particular y concreto. 

Por otro lado, a la acción se le equipara con la pr~ 

tensión en un sentido ius privatista, pues se ha dicho que, 

la acción no es sino otra palabra para expresar la preten---

si6n accionable, se ha considerado esta discrepancia inope--

rante, pues la doctrina acude en la mayor1a de las veces a -

elaborar innumerables sofisnos sin valor pr~ctico. 
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b) El Demandado 

Es la persona en contra de quien se endereza una de-

manda judicial, exigiéndole determinada cosa o prestaci6n, la 

doctrina es desiguai en expresar si la demandada se entabla -

en contra del demandado o frente al demandado, dependiendo u

no y otro caso de la posición que se le quiera dar a la enti

dad jur1dica (tr~bunal) • El instrumento utilizable por el de 

mandado en juicio es la excepción y virtualmente la defensa. 

La excepci6n al igual que la figura de la acción es -

discutida en la teor1a, en su acepción comün, es una oposi--

ci6n del demandado al ejercicio de la acci6n por parte del -

actor, o bien a su pretensión son dos las corrientes m~s im-

portantes, la Tradicional y la Moderna; la primera esta

blece: 

1.- Define toda defensa que se opone a la acción. 

2.- Oposición fundada en un hecho impeditivo o extin

tivo (de la acci6n) • 

3,- Es un derecho subjetivo de orden material. 

La corriente moderna afirma, que la excepción es una

oposici6n, en tal virtud toda oposición constituye un acto de 

clarativo que se le dirige al 6rgano jurisdiccional, pidiendo 

se absuelva de la pretensión que formuló el actor, esta co--

rriente, estima que las excepciones constituyen contrapresta-
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cienes, no derechos, se pronuncia por negar a las excepciones 

:nateriales,. (pertenecientes al derecho material) , pues se CO!!_ 

funde la exce.pci6n que es un acto de declaraci6n, con el fun

damento del mismo acto, fundamento que no corresponde al dere 

cho procesal. 

Entendido está, que las excepciones pueden ser peren

torias (son·las que extinguen o excluyen la acci6n para siem

pre: pago, prescripción, pacto de no pedir, etc.) o dilato -

rias (s6lo temporal.mente son eficaces, mediante ellas no se 

niega el derecho que hace v.aler el actor, únicamente se pre 

tende dilatar su ejercicio o poner obstáculos en la tramita 

ci6n del juicio). 

c) Organo Jurisdiccional 

La explicaci6n de la necesidad que se tiene de la pr~ 

sencia de este elemento del proceso, resulta obvia, atendien

do a que en los sistemas de derecho, en que una norma funda -

mental (Constitución) sirve de equilibrante de los principios 

básicos de la libertad y autoridad, criterios indispensables

para procurar el desenvolvimiento de las actividades; así 

pues, cuando se trasgreden.los derechos que la norma funda 

mental, las leyes secundarias o reglamentarias otorgan a los

particulares, el caso ha de someterse a la decisión de un 

sujeto imparcial que con su actuación restablece y restituye

el derecho ofendido, confirmando la actuación de la voluntad

de la ley. 
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La función jurisdiccional, est~ constituida por la ac 

tividad desarrollada por el poder judicial. 

La palabra jurisdicci6n en si entraña una problerna.ti

ca, ya que la forma es como se le entiende es "Juris~Dictio"

decir o aclarar el-derecho, de sostener este criterio lavo-

luntad de la ley materializada en la sentencia, tendria un -

efecto meramente declarativo y no constitutivo, por ende, no

produciria modificaci6n alguna al orden juridico, el plantea

miento se aclara en estos términos: 

"La función jurisdiccional en ning{m modo tiene un c~ 

r~cter declarativo, como lo da a entender la palabra jurisdiE 

ci6n, como si el derecho estuviera ya concluso en la ley, es

decir, en la norma general, y solo deberia ser expresado o h~ 

llado en el acto del tribunal. Más bien, la llamada funci6n

jurisdiccional es absolutamente constitutiva: es producci6n

de derecho en el propio sentido de la palabra. As1 como los

dos elementos (hecho y consecuencia juridica) deben ser liga

dos por la ley en la esfera de lo general, asi tambi~n, el do 

minio de lo individual tiene que serlo por la sentencia judi

cial. Por esto la sentencia es una norma juridica individual: 

es la individualización o concreci6n de la norma general o -

abstracta". (30) 

(30) Kelsen, H. Compendio Esquemático de una Teor1a General 

del E~tado. Pág. 105, Editorial Trillas, M~xico 1977. 
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La función jurisdiccional supone elementos y f inali

dades, en este orden de ideas, debernos manifestar en primer l~ 

gar que la función jurisdiccional presupone generalmente duda-

o conflicto:de intereses, pero, la declaración de existencia -

del conflicto no constituye en si mismo el elemento de la fun

ción que sá~~naliza, es necesario formular el silogismo jur1di 

.::o en que la premisa mayor ser§. la norma o situación jur!dica

que se estima violada, la premisa menor será la propia situa-

ción, hecho o condición, y la conclusión, la declaraci6n si --

existe o no la referida afectación. 

En cuanto a la finalidad, debernos indicar que la misma 

se orienta a un carácter social y polftico, lo que se comprue-

ba de la lectura de los articulas 14, 16 y 17 de la Constitu-

ción Politica de los Estados Unidos Mexicanos. 

1.4 El Procedimiento Administrativo 

Al tratar el presente tema, es necesario hacer un 

prelimbulo para explicar brevemente la función administrativa,

ª la cual, se le ha considerado como la función que el Estado

realiza bajo un orden juridico, y que consiste en la ejecuci6n 

de actos materiales o de actos que determinan situaciones jur! 

dicas para casos individuales. (31) 

(31) Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. Págs. 57 y as. -

Editorial Porr6a, Segunda Edición, M~xico 1979. 
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En estas condiciones nos es fácil apreciar las distin 

ciones que dicha funci6n, la administrativa, presente frente

ª la legislativa, ya ·que en esta última no se determinan si-

tuacio'nes para causas individuales o particulares, sino.si--

tuaciones jur1dicas generales abstractas e impersonales •. 

La distinci6n que se dá de la funci6n administrativa

frente a la jurisdiccional, es que la primera para existir 

y desarrollarse no, necesita una situaci6n de contraposici6n -

de intereses, los órganos que comprende la administración no

resuelven controversias legales, pueden prevenirse ciertos -

conflictos a través de medidas o reglamentos de policia, em-

pero, trasgrediéndose al ~bito de los derechos de los parti

culares ha de actuar el 6rgano jurisdiccional previa la satis 

facci6n de algunos requisitos. 

Al procedimiento administrativo se le enfoca como el

conjunto de formalidades y actos que preceden y preparan el -

acto administrativo, esto quiere decir, es el conducto que -

sigue la autoridad administrativa para la producci6n de ac-

tos administrativos. En opini6n del tratadista Alfonso Nava

Negrete, "el procedimiento administrativo es el medio o via -

legal de la realización de actos que en forma directa o indi

recta concurren en la producci6n defiriitiva- de los actosad-

ministrativos en la esfera de la 

(32) Derecho Procesal Administrativo.- Pág. 159, Editorial -

Porraa, México, 1959. 
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dando incluidos los procedimientos de producci6n, ejecuci6n, 

autocontrol de los actos administrativos. 

No debemos olvidar que la realización del procedi--

miento administrativo, no siempre afecta a los particulares, 

debiéndose enfocar la atención cuando el procedimiento tenqa 

car~cter imperativo y afecta de alguna manera situaciones j~ 

rídicas de los particulares, pudi~ndose señalar entre otros

el procedimiento para la fijaci6n de obligaciones fiscales,

determinaci6n de créditos fiscales, concesiones para explot!!_ 

ci6n de bienes de la Nación, etc. 

Siguiendo con este orden de ideas, y toda vez que en 

el procedimiento administrativo que se realiza en su etapa -

de creación o producción, no interviene para nada la volun-

tad del particular al que se ha de dirigir, Se ha cuestion~ 

do inclusive en la Suprema Corte de Justicia si se violan a

no los derechos del particular. 

Pues debemos recordar que al no tomar opinión del -

particular para llevar a cabo actos o crear situaciones que

pueden afectarlo, se podr1a estimar que se viola la qarant1a 

de previa audiencia consagrada en el numeral 14 de la Ley -

Fundamental, la corte dice: 

"Debe estimarse que si alg1ín valor tiene la garant1a 

del articulo 14 Constitucional, debe ser, no solamente obli

gando a las autoridades admi~istrativas a que se sujeten a -
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la Ley, sino obligando al poder legislativo para que en sus

leyes establezca un· procedimiento adecuado en que se oiga a

las partes, salvo en determinados casos de excepci6n que en

la misma constituci6n se establecen, las leyes deben señalar 

la posibilidad de audiencia y defensa para los particulares" 

(33) • 

La lectu~a anterior es bastante entendible, por lo -

que, debe manifestarse que trat~dose de materia tributaria, 

no rige la garantia de previa audiencia. · 

"Basta que la ley otorgue a los causantes el derecho 

de combatir la fijación del impuesto para que en materia ha

cendaría se cumpla con el derecho fundamental de audiencia -

consagrado por el articulo 14 constitucional, precepto que -

no requiere necesariamente y en todo caso la audiencia pre-

vía". (34) 

Ahora podemos concretar que en el procedimiento admi 

nistrativo ha de llenarse las formalidades exigidas por la -

(33.) Semanario Judicial de la Federaci6n, Tomo LXXX, Pfig. -

3819. Rev. 5990/43 R.A. Ma. Soledad M. de Vald~s. 

(34) Tesis sobresalientes, Semanario Judicial de la Federa

ci6n Suprema Corte de Justicia 1917-1975, Tesis 10, -

Pií.g. 62. 
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ley que se aplica, por lo tanto la propia ley que genere un -

procedimiento administrativo ha de indicar los medios perti-

nentes para .la creaci6n del acto administrativo. 

•' . ·<:: ,_.' ~-· , 

El procE!dlÍni~nto administrativo que realiza de motu -

propio la admini~traci6n, deber~, no obstante lo antes expue!! 
;;.:.·. 

to, reconocer uri.minimo de requisitos; esto es, que el trfuni

te interno lo.realice el 6rgano competente, señalar interna-

mente los moÜvos para iniciar el procedimiento etc. 

Hasta aqui, hemos trabajado en el funbito de lo que se 

ha llamado Face Oficiosa, o bien, esfera de la administraci6n 

activa, etapa en la que el gobernado tendr~ una actuaci6n li-

mitada, misma que en la mayoria de los casos se circunscribe

ª la de ser . simple espectador. 



. . 

. . 

45. 

II 

CAPITULO SEGUNDO 

A) ,PODER Y POTESTAD 

a.1)~ 

Carnelutti lo define "como la posibilidad demandar, -

dirigiendo este concepto 

poder significa, dominio de la voluntad ajena~ 

a.2) POTESTAD 

Esta figura juridica es una reminiácencfa delcoerecho-

Romano, significa dominio, poder, jurisdicci6n o facultad que

se tiene sobre una cosa o sobre las personas, en la época imp~ 

rial de Roma, comprend!a lo que ahora se llama Poder Adminis-

trativo, además, entre otras facultades se podia tomar los au~ 

picios en el interior del pomerium, el ius ediscendi, o sea, -

el derecho de expedir edictos del que gozaban los m.11gistrados: 

el de imponer multas y de embargar, el de convocar y presidir-

el senado. 

Acercándose más a' nuestros dias, Carnelutti, define la 

potestad, como la facultad de man.dar para la tutela de un int~ 

rés ajeno. No debe confundirse con el derecho subjetivo, que-

es la facultad otorgada a la voluntad para desenvolver 

rés propio. 

(35) El Sistema, Tomo I, J?ág. 61, traducci6n Jaime. GÜasp, Bar 

celona España, 1942. 
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La potestad puede ser libre, obligada, discrecional o -

regulada. 

Es libre cuando su ejercicio depende de la voluntad del 

que la tiene; se señala como ejemplo La Potestad Marital. Es -

obligada c'\l.ando;se impone por la norma a quien tiene la obliga

ción de ejercerla, se señala como ejemplo a la actividad de los 

jueces y magistrados. Es discrecional, cuando su ejercicio no

est~ bajo el sometimiento de alguna norma y depende de la apre

ciaci6n justa y razonada de quien la lleva a cabo. Es regulada 

precisamente cuando existe un parámetro cualitativo que indique 

la forma en como ha de desenvolverse. 

Transponiendo la signif icaci6n de los conceptos estudi~ 

dos al marco constitucional, se puede observar que en nuestra -

Carta Fundamental, y en sus artículos 49, SO, 80 y 94 el consti 

tuyente utilizó el t~rrnino "poder" para designar los 6rganos y-

actividades innatas del Estado. En ese orden de ideas, el enu~ 

ciado "poder tributario" se refiere a una funci6n o actividad -

especifica de Estado, esto es; producir, modificar y aplicar 

las normas juridicas, por virtud de las cuales se procure la ob 

tenci6n del ingreso indispensable, generando asi una ligadura o 

relación jurídica del particular frente al Estado. 

Definitivamente el legislador en diversas disposiciones 

jur1dicas da la pauta, para ubicar la expresión "Poder Tributa

rio" e indicar algún aspecto de la relaci6n juridica arriba a-
."' 

puntada. Empero, tal designación ha ocasionad~ disentimientos-
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doctrinarios, pues.se argumenta que es un indicativo de prepo

tencia, y aunque cierto es, que "poder" es equiparable a el d~ 

minio de una voluntad ajena, no menos cierto es que la justifi

cación legal del "Poder Tributario" tiene su g€nesis en la so

beran1a estatal, y de conformidad al tenor del articulo 39 de

la carta Fundamental, la soberania nacional reside esencial y

originariamente en el pueblo. Todo "poder" p(iblico dimana del 

pueblo y se constituye para el beneficio de éste. Por tal mo

tivo para algunos tratadistas siendo el vocablo potestad, un -

parónimo de "poder" aquella es una expresi6n peyorativa. 

En conclusi6n, "Poder Tributario~ puede en determinado 

momento, enfocarse desde diversos ~ngulos; el normativo, en -

cuanto a la reglamentaci6n especifica que da lugar a la rela-

ci6n entre el Estado y el particular por efecto de los ingre-

sos que aquél recibe de éste. El pol1tico¡ en cuanto a la fof 

ma de desarrollarse. El Poder Tributario por consecuencia re~ 

pande definitivamente al sistema ideológico del propio Estado. 

El sistema constitucionalista es la justa de la balan

za en cuyos extremos se colocan los postulados de libertad y -

autoridad. No es posible aceptar un poder desmedido, por ello 

el Poder Tributario del Estado y de quienes se encargan de ha

cerlo efectivo tiene limites. Conforme a la fracci6n IV del -

artículo 31 de la Constituci6n Pol1t.ica de los Estados unidos

Mexicanos, las exigencias de la "equidad y proporcionalidad",-
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funcionan como limitaciones frente al Poder Tributario de la -

?ederaci6n, Estados y Municipios (función de freno y contrape-

so) , ya que los mexicanos estamos obligados a. contribuir para-

los gastos ptí.BÜ~os, siempre y cuando las<p:r~stB.cii.ones,que de-
'co-,.': ? :_•. ·. · __ .. :~,·· 

los ciudadanOs:·i;~blcrii\~;~1 Est~do¡ .~~ &~t:fJd~Ü.~~pi·S~~jioi·juridi 
>_.·".);'-:_·. ~,::;.~: :._t·: ·;->,,·:::~~;{.-'.; <·,<·-~:- :··~-"; 

·::o- de man~#~~L~~~~faf~.P~~~'.r):~~§ .. ~ ... : .... ,t.• ••. ~~~[~~~~~:J~. ·'· ·.··,~:.·'··~·.·e i\· _ _. . . . .. ~/, ';""~:~~k,.~::-,,;-1-~F-
,.-o..; . .,: ,-.. _:;,>/ :·<-:- '->·<,,'..';'. .. ",. ·:~~<~~\>"-'··:::~;·"' >'.' ~ ... -·¡ . /:;' 

contribu:~f !~jf~~~~¡~t~~~ti~l4.i!~~í~!~!~~¡:~d~i::: 
mas, se d,eb~\.:e~~;1~~3 i~~~z:~g~~''é~t~:~~~~~;~·~.}~±-~.~~~~~.i.~5§~~6n IV -

del articu1bY3i>fb~stitlidiona'1+pero''ciel;e~conciú1'rse·;:que cons-

tituyen est~~~:i~et1r~ ~~a garantía in~iJ¡du~j_;(( , 

La jurisprudencia que a continuación se transcribe es-

1til para corroborar las afirmaciones vertidas. 

"IMPUESTOS, EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD DE -
LOS.- Aunque la jurisprudencia sentada per
la SuDrema Corte, en eiecutorias anteriores, 
estabiecia que la faltá de proporcionalidad 
y equidad del impuesto ne puede remediarse
por medio del juicio de amparo, es conve--
niente modificar dicha iurisorudencia, esta 
bleciendo aue si está eÍ Poder Judicial ca= 
~acitado oára revisar los decretos o actos
del Poder.Legislativo, en cada caso espe--
cial, cuando apqrezca que el impuesto es -
exhorbitante y ruinoso, o que el Legislati
vo se hava excedido en sus facultades cons
titucionáles. A6n cuando el artículo 31 de 
la Constitución que establece los requisi-
tos de proporcionalidad y equidad del im--
puesto, como derecho del contribuyente no -
está en el capitulo relativo a las garan--
tias individuales, la lesión de este dere-
cho si es una violación de garantías, por -
lo que si se demanda ante el Poder Judicial 
el amparo contra una ley que establezca un
impuesto exhorbitante o ruinoso, no puede -
negarse la protección federal diciendo que
el Poder Judicial no es el capacitado para
remediar dicha violación y que el remedio -
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cont=a ella se encuentra en el sufragio po 
pula=. 9ues en tal caso se haria nugatoria 
la t=acci6n I del articulo 103 de la Cons
ticución i la misma raz6n podria invocarse 
para negar todos los amparos que se endere 
zan contra leyes o actos del Poder Legisla 
tivo. -

Sexta Epoca, Primera Parte. 
Vol.XLI,.P~g~198 A.R• 190/57 Fomento In
mobiliaz:io ~>s .. : A •. , ... Mayor ~a .de .· 15. yqtos, 

. ~~~~~~~~~t~~{~~zf r~~}~~~¡,~~1\~~~~'~s~;~f .. 
. ,,-:,_:._~;¡< \~::.::·\·:.·.~ .... ~~;~.)~·' .. ::·2-~>· -.- t.:·_'.\·:::;{~~.;\:>: ·}.~~\·:r" , ·-····" . 

~~fo.~i~J~,~í~i;iJJR~~.:.••~.:i.~~i.'.f ~~;~r~~c:~?i~ . · 
. '· . .:O~ - ' - - -'-.'·~:'.': 

Vol. LVÍ. P~g. 128 A.R. 1909/58 :.ElR~fu~io 
S. A. Mayoria de 15 votos: 
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2.1 ESQUEMA BASICO DEL CONSTITUCIONALISMO 

El hombre a través de la historia, ha plasmado una in-

cansable e incesante búsqueda para entender: 

a) . El en el cosmos 

b) .• La X&t~n~il5n3~~:~J.a ·conv'ivencia. humana 

c) . :f~'.; ~~;~i~ii,'~~'i,"~~t.' rri~iiiciual~~nte concebido fren

te a los di~;l-fig~~·;~~t'st~~s'.!;l~~~ld~t,~o~1;'~·u~·,ha~ abh~orinaao Es

tados de oerech8';P~~í~~t~~~fa~';{~e~fÚxd~<l6's·f ·,zc•~.z;2 .. 
::.- - ~ -=-o=--~ .. ,~ ___ ;· ':...o''._; ' -

- -- • -• .'"'- • -.- -, .··~':;.:, __ ;_:,_:'. /: ;'.'>r .. ~-;;~t~.'.::,·:~;:~.~·~.-.. :~~>·,''··- • ' ,1'.;-" • 

La explicación de los incisos· a) y~ b'f}\'é<i~~~.~~~umir-

se a la obtención. de la felicidad; ya C!~~~~tT~-~Wj~~~~k~~+~ctos, 
. ---- - " - ,.-, -:c-::-_,,...._-,--,·;;-c;· ;·*·tJ~.~ ·¡'.~,":'i:~-5;,:-.-r- '-': ::"·.-,·."; ' -- - -. 

aspiraciones, inquietudes y tendencias del. hóffit)J:~X~'.'.á~spicÍ'an -

una infranqueable necesidad de obtener una sa~i~·i~¿·6i6~ subje-

tiva que pued¿,~;~~~dar f~licidad~ ~~~~ h~~i·¡a~~·~J.'úma del -

ser hlimano ,-;~~~{f 'tel~ologf~~ g~néric~,~~i 'iridividuo, se revela-

en cada casó cohcreto mediante los prop6sitos individuales que 
. . ,_:; .. -,_ .. ·",,«/.•. '· •. - ,._._·.···· --, "' _,._-_,•,.·,· - -

los 

yen 

actos p()~'1:-~~fÓ~~~~'.a~iT~~j¿'t:9!,~ que ~n 
el desenvolvf~le~~~,,~gi',';teriiperamento 

su conjunto .co .. nstitu

y la personalidad hu-
·",: ·.i:·,.,:;~_:.;'.t~.<'.'.~ '.-'~:··~)~~~>:· ~···. :1'r·· .':.:'.:~-:.-.'.·:,·' ;.· ---.:- . _ -

mana. . ·-\(~-~~~:~- '"-~)-/'"' - "• ;,i·~---.~-- •;·'_>. .:>:;.~--~-/ ' . 
- - ' .. __ ,,, -,~--· '.{-. ...:-: ~:/~:--:- · .<:>·: ~<~ · ~-.----~--~::,.~<y~' .,·--.. -::::.(~- -,,:-·;;: ·).iK~?'.>~ ~.:,_-

,~- /:;<~~r~-~~~~-~: ;)--'.·· ~--,:-,·'. : . ~, _, ,_ ~-::~,¡~~::· ~- ~::":·'~--. -- "' ,-, ·-.:-~\~: ·- ,.,- ,, T' 

El coriterii'~b;~-~;li'~; t~~h~{~na~a situaci6n ::~~,~e~La se -

hace depende;~~:f~~tCl~e~ varia~os y propiamen~e personales, -

los cuales a su vez, son predeterminados por la acci6n que so-

bre el hombre ejerce el medio ambiente en que se desarrolla, -

de lo que se concluye que existe identidad y armenia cuando el 

estado de satisfacción en su.substratum no se contrapone con -

las ideas morales, pliticas y juridicas socialmente aceptadas-
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en determinada época y lugar. Luego entonces, para que la fell 

cidad individual sea socialmente permisible y no suceptible de-

.• impedimento, debe incidir en el campo de la normalidad humana,-

para as1 ser congruente a las dimensiones de moralidad social -

del n~cleo en el que se desenvuelve una persona determinada. 

La razón de que todo ser humano conlleve o debe conlle-

var una teleología axiol6gica, la situaci6n de. 5ue ~]\su.jeto en 

cauce una actividad externa e interna hacia la :'.b~t~~~l~·fi~;:concr: 
,.,<'1.; ~ :'.,'c'.'J)«> -.', :.«·~<-; ~·- ~, ... · 

ta de un valor o hacia particular realizaci6n,: permite'~~stimar
.,_~~-~~~-,·.i~:'.~,;L:~~ :~~: -.-i 

la personalidad, es decir, la ubicación del coni:::épto hombre co-
... - .. ·,.;·' .. -. 

mo persona. Se afirma que el hombre es persona en cuari.to.tien.:.. 

de a conseguir un valor, la personalidad es resultante de la re 

laci6n entre el hombre como unidad biológica y su teleologia 

axio16gica, 

Luis Recanséns Siches al respecto dice: 

"El criterio para determinar. }a p~rsonalidad. es ·el de -

constituir una instancia indiviaual de valores, elser la pers~ 

na misma una concreta estructura de valor~ . ·{~(~~~~re ~s algo -

real, participante de leyes de la realida~¡,~~¡:f§?~r~fui~m? ··.tiem

po es distinto de los dem§s seres reale~/~U.E:i~;f'i.~~~'~g~;co---
nexi6n metafisica con el mundo de los va1ól~J,:. esU ~o~IJ~icado-

-,__.·"-'·· 

con su identidad" , ( 3 6) 

(36) Recanséns Siches.- Filosof!a del Derecho, P§gs. 70 y ss., 

Editortal Universitaria, M€xico, 1978. 
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El requisito sine-quanon, para que el ser realice su 

cometido, es cumpliendo con sus finalidades, desenvolviendo

su personalidad y propendiendo a lograr la felicidad. He--

chos, conductas y acciones que solo pueden llevarse a cabo -

en un ambiente de libertad. En torno a esta palabra se han

realizado las m~s diversas teorías y conceptos doctrinarios, 

la noción primaria del concepto materializa la idea de auto

determinación, de independencia en la elección de prop6sitos, 

medios o actitudes para la consecución de un fin. 

Por otro lado debemos reconocer que la libertad im-

plica el auto-fin humano, ya que éste constituye un fin en -

si mismo y no un mero medio para concretizar otros propósi-

tos, si la persona humana estuviera predispuesta a llevar a

cabo ciertos fines concebidos con antelación el sujeto sería 

utilizado como mero instrumento de verificación. 

La anterior disertación sobre el criterio •libertad" 

se debe ubicar en el c1rnbito interior de la persona, pues al

reflexionar sobre la libertad exterior del sujeto, los crit~ 

rios indicativos suelen experimentar variación. 

"En efecto, la libertad social o externa del hombre, 

aquella que va m~s all~ de las cuestiones morales e internas, 

no es otra cosa que la facultad de elección frente a un nam~ 

ro limitado de posibilidades". ( 3 7) 

(37) Xifra Heras, Jorge. Curso de Derecho Constitucional, -

Tomo I, P~gs. 334 y ss., Editorial Trillas, Segunda Edi 

ci6n, M~xico, 1972. 
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Esta limitaci6n-reconoce como premisa fundamental los 

derechos establecidos en favor de la diversidad de personas -

que componen la comunidad o congregaci6n humana. 

Con los datos recabados se infiere en primer término, 

las cualidades inherentes a la persona humana y la forma con

comitada de la libertad como esencia inseparable del hombre. 

Para dar .. respuesta al planteamiento contenido en el -

inciso c) del tema que se desarrolla, se debe patentizar que

el hombre ha experimentado las más diferentes formas (en su -

devenir hist6rico) de subordinaci6n frente a quien o quienes

han señalado las directrices de·c6mo organizar la convivencia 

humana. 

Desde el punto de vista de un materialismo dialéctico 

histOrico, el hombre a través del tiempo ha experimentado eta 

pas de: 

a) • Comunismo primitivo 

bl • Sociedad o etapa esclavista 

c)·. Edad media o de servidumbre 

d). Sociedad de consumo 

En la época contemporánea y sobre todo la era moderna, 

se distinguen dos sistemas de organizar la convivencia humana, 

sistemas que se sustentan en torno de concepciones econ6micas, 

lleg~ndose a dividir el mundo en dos fases, el occidente con -
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inclinación inminente de sistemas de gobierno virtualmente de

mocrático y de economía capitalista y el oriente con inclina-

ci6n de sistemas socialistas y economia dirigida. 

Debe aclararse que en los antecedentes de dichas cate-

qorías se han dado,los sistemas tradicionales de mando en el -

;ioder (monarqu1a''r.'Oligarquia, dictadura, asamblea, consejo, -

. principado, du~~;~?':~1d~ocracia y sistemas presidencialistas, -

etc. 1. 

Dentro de los sistemas democr~ticos el constituciona--

lismo se gestó como una alternativa para garantizar los dere-

chos fundamentales de la persona con respeto integro a la dig-

:'lidad humana. 

Son tres los paises que más aportaciones objetivas di~ 

ron para las formaciones del constitucionalismo. 

··.·····••I;,<,;c::,····· .. ···.·.· 
Inglaterra•,'·Francia y Estados Unidos (sin exceptuar 

los avances ci~t~~ihantes del sistema constitucionalista Mexi-

cano). 

INGLATERRA 

Tuvo su primer antecedente en la Carta Magna (documen-

to que efectivamente tenia ese nombre), de 1215, en este docu

mento se reafirma la supremac1a de la Ley de la tierra, as1 co 

mo que todo hombre debe ser juzgado por alguien de su misma 

clase; en 1653 Oliverio Crornwel elabora una Constituci6n de t! 
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po legislada: (Ins~rulllento de gobierno), se crea en 1679 el -

Habeas Corpus y en 1688 se dicta la Declaración de Derechos -

Ingleses, por último, debe manifestarse que la Constituci6n -

Inglesa es de carácter flexible (consuetudinaria, y por lo -

que respecta a las ~eforrnas o adiciones no hay que seguir trá 

mite especial). 

FRANCIA 

Su aportaci6n al mundo del derecho y que siempre se -

le ha enaltecido, es el reconocimiento de los derechos del --

hombre y del ciudadano, lo que tuvo verificación después de -

la revolución francesa, es pues, la 'Declaración de los Dere--

chos del Hombre -1789 y·1793- el testimonio que reintegra la 

condición de dignidad que debe respetarse a toda persona, fu~ 

ron tres las Constituciones emitidas a fines del siglo XVIII; 

la que mayor aportaciones tuvo fué la de tipo Centralista. 

ESTADOS UNIDOS 

La integraci6n de las trece colonias de norte América 

se produfo por causas po11ticas,. rel~gios~¡{~>E!c:c:m6m.icas • 
. ,-- (' ·~->~1f-= 

Pol1ticas.-

monárquicos y anglicanos. 

Religiosas. - La lucha entre ~~(:f~ ~~gl.Í.cana y purita

na especialmente. 
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Económicas.- La transformación a partir del siglo ----

:011 de las estructuras de la producción que originaron una ere 

=ience clase margin~~~. 

. . 'u·_· 
El prüner. dác~Ernto inÍport~ntÍiYse obtfe~~;en ;,la Decla-

.:::1c1~n de. Independencüi ~~~~116Cóbr~;/~~J}~~~:¿~>;4~ife~s~~- Lue

i~s •.. 8ón~i·~~§R~·{;f69~~k-ú1~·~tti·n!ú·nc¡~:¡~~t~·,.·Estado inde-~o vienen 

cimiento de.una ·8onf~d~~ac5iÓn.· Las grandes aportaciones de e~ 

~e sistema se deben a la claridad en las ideas de hombres como 

:.incoln, Washington, Jefferson, Hamilton y sus ideas sobre el-

federalismo. 

~XICO 

Con el antécedente de.doclJ.mentos de gran valor jur1di

co, en · M~xicC> ~es~h~~~a ~ia24·;~·I1.1a~~~f~pa•dé·p9ª1:-J..l'lciependencia
cuando se crea;~1.A.Óf~ cciris"f.it:~if~~'.. de'1~ •Federación (Don Mi--

:>_<:>- -

guel Ramos Ari~p~)';.,d~~~~és'• el~ esta focha se motivaron di ver--

En .!.21§. con la 
.. :. ~-~-: - .. :.:_: --- ._-/> :- : ~ _-·':,. '.: .- -:-.: • ·:: :' )_.,~. ·:-. "-:«-~-"_:-.:: ,· '. :·\ :: :_·. :; r: ·_. 

:;,.nfluencia de Santanase expiden,las·Siete Leyes Constitucion~ 

les. La Const~~~~i6n•de ·1B43 den6111inad.a·• Las Bases Orgánicas -

lnuevament~'s~nt'an~); sE:tdi6~comb~~~és~ltado de un momento de -

intensa agifa~{6n~'.que .c\llmin6_có~l-~~~J-~~~curnento que pretendia 

eclectiza~ la~ ;dlÚrencias d~~i~~:;'Wd~~~úalistas y federalistas. 
~,-, ._ 

.. ~ < , ·• ; ... ·.=.~.·.·).· .. •.· .. ··.(; .:· -' .·: .<:~j 

Don Poncian6 ~~J:i.·~g~, Dori Francisco Zarco, Don Guille!_ 
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mo Prieto, Don Me~chor Ocarnpo, integraron la fracción liberal 

de incalculable talento politice que determinó la Constitu--

ci6n de 1857; las que en sus notas más distinguidas permite -

observar un carácter federal y la complementación del Juicio

de Amparo; aunque se debe destacar que en alguno de sus aspe~ 

tos guarda esencias del individualismo, debido tal vez a las

influencias propias en que se creó el citado documento. 

Determinánte es el movimiento revolucionario para mo

tivar los trabajos del constituyente y de esta manera produ-

cir la Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos

de 1917. 

Con la finalidad· de evitar confusiones, se debe acla

rar que un r~gimen constitucional puede experimentar variaci~ 

nes; Monarquia Constitucional Parlamentaria (Inglaterra), Re

pública Parlamentaria (Francia) y Repdblica Presidencial (Mé

xico) • 

El impacto juridico que proyecta en nuestro sistema -

la presencia de la Carta Fundamental, puede resumirse a las -

notas siguientes: 

a) Se establece un Estado de Derecho. 

En él, dos conceptos se combinan: el de poder y el de 

derecho. Los dos elementos tienden a extremos o a manifesta

ciones de supremac1a: al poder, le corresponde el imperio de

la fuerza; al Derecho, la defensa de las facultades privati--
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vas de la persona humana. Pocos son los Estados puramente ju

rídicos, o puramente basado en la fuerza. 

b) El Aspecto de la Soberanía. 

Reviste c.ualidades especiales: reside esencial y oriqi 

nalmente en el.pueblo: la forma de su estructuración es el de

:.ma repüblica representativa, democrática y federal, compuesta 

'por Estados libres y soberanos en todo lo concerniente a sur~ 

gimen int~riori pero unidos por la Federación de conformidad a 

lo dispuesto por la ley fundamental. 

c) Es Legislada. 

En virtud de que su contenido se encuentra establecido 

~n un propio código especial. En consecuencia, su carácter es 

de rigidez, lo que significa que para ser modificada, reforma

da o adicionada, es menester seguir los lineamientos de un pr~ 

cedimiento peculiar (artículo 135 Ley Fundamental); .debe adve!'_ 

tirse que con este tipo de cualidades se pretendi6 dar conti-

nuidad y permanencia a la Constitución, empero, la doctrina en 

reiteradas ocasiones ha indicado que en realidad es más bi~n -

flexible, debido a que cierto tipo de iniciativas de ley que -

contienen reformas o adiciones a la ConstituciOn, son concebi

das sin mayor dificultad. 

di En su Metodolog1a. 

Se compone b~sicamente de dos apartados, la parte dog-
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mática (garantías individuales) y la orgánica (forma de gobíeE 

no, partes integrantes de la Federaci6n, divisi6n de poderes y 

facultades de los mismos). 

e) Unidad. 

Enfoque de validez en el orden jurídico; pues la Cons

ticuci6n Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos constituye -

en si la fuente corn~n de validez de la pluralidad de las nor-

mas existentes. Verbigracia la ejecuci6n administrativa se -

produce como consecuencia de un acto administrativo, mismo que 

fué elaborado bajo los auspicios, autorizaci6n y legalidad de

un reglamento o ley administrativa, las que a su vez deben su

existencia a una particular disposici6n constitucional. 

f) Vinculo. 

Es la relaci6n jerárquica normativa que se establece -

entre la Ley Fundamental y ia totalidad de normas que han sido 

confeccionadas en su entorno. 

Las características que con antelaci6n se expresan son 

enunciativas y no limitativas de aquéllas situaciones más im-

portantes de la constitución. 
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2.2 FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL DEL PODER TRIBUTARIO 

Como es obvio, todo documento fundamental que dispone-

.:.a :::irma en como se ha de regular la convivencia humana, entre 
. . 

otros muchos aspectos, ti.ene que estipular mandatos o imperat! 

?os de caract'er·;~elniÍl~k~~~Xf.~'~~9n~~ico ..• (aunque para muchos -

autores es . ór~c·Ísamerif ,. ·~~1·2~~~i6i{¿fi,n6Illfoo 0 de quien emanan -
· ·~~ :~-.-.~;·~;:~::-.·~t)f~ú~~.t#~-~~~%~tB~0~~~~~~~~1;: j~'.1~~i{%k~t!~t,~-~r . . ,, ... -. \·j ·. ~ . . - . .. . . 

todas las resul tantesfacciorie ' umanas, i así' cJmo i lo~· medios de 
-- - . :-~~_-:;·i_:~)-::~~é;~~-::~·;t~~:«_-~'.~~--;:~ ~--:~ -- -~·~: .. :~~:-~:~~-t-?Ki-~Bf ~~~t~L- <~- Í--~j~~ :_'" e::·:/~-~(_;_:/\~--.· -

organizarle)•< -... ,,e L;¿Z;¿~ .• ·~··' · •<:/_':~~~~;~c'/•; __ L . 
,., _ .,;·:,_~_, ·-;~·~:;' ~e"~'=- .~--o~.--,;·, =;- _;. ' ' 

::->--:<_':.> ·::{ :.:<-:.-. ;,~::<rx:-~: ;,:·,-~:--,,._:~-:}"~>~ . _ ~/<~----

La. coristi tuci6Il. i?~Ütic'~i;:d.~~ios:':Estacios · unidos Mexica

:ios, no es · lá· exce~~i6ri; ~~~·~üt0g~!l~~~~A~~<norrnati vo se despren

den hipótesis de matíz ecC>~6~i86\_·.,~.~@1J.as, la rn~s importante, 

se contiene e~ la fracci6~·~.i~.'~~i~'.~~:~I6ui6 31 constitucional, -

ya que de su ~oiitenido se:\a.a~'vié:lal'iegal a toda con:tribuci6n . 
. :;:º).¡ ,':._·:·· ...:.i:-"':"~f.:,,.:~ ""~--.oC_-_i;- - - • 

o;_:_.'.'·<~·. :¿ , '.' '· ... ''. :·~::~::::-.;:::-·;::~::: ' 
~-:·; ;,' ··-. ·'./'.·~)?:·~~:,( ··.;. " 

Inicii3.lmenté esb.léiiaremos el.coritrovertido articulo 27 
J-:''' ,,, ;,,' ·' ,, -~- ~"! 

cons ti tuciOnal~'~~J?~r'f~'j·~~~~~Üe"~~~~~{guier' su j etO puega ·estar -

del esp!rÜÜ~;a~~ri~~~'l~~;(:~·J~~~{~u~i~h·:,. no vacilaría en afirmar-
.~) :i~::::/-;¡y_,··"·'',' i,,~:· .;{\~ • ;-;-~i":~.>t:·~·:{~"./~"•'' • '' . 'O;',, 

que el artí§\11(){ .. ~f es ·'uno' de:/l~s:pri?lCipaies resultantes de --
:.·.;· -~- ~':>:·'~·,~.,e:.: '':,:_ .. < ·~).\:'.-~,..::._ :...-::1 \,~-

nuestra ·revolúC'i.61'( armaci~'.'.v al mismo· tiempo explicaria que ti~ 
" '~~ - -~ l - l J 

ne relaci;J·~~¿ri;··r~·~'. hÁ·~~f~'~'.·l~ ·~()~~Ce~ . que la misma debe ser-

concebida c6.n°;~~i •tnodaÜdadr:is, 1i!iiitaciones y derechos. 
-";~-~.-.::.u~;(~,>~_·;:_.~ .. "-, . - . --=-·?-~~~~ 

. De la gamª de c~nceptos qde se manejan en el arHculo-

27 constitucfonal, resalta con un car~cter espeCialmente econ~ 

mico el siguiénte apartado: 
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"La nación tendr~ en todo tiempo el dere
cho de imponer a la propiedad privada las 
modalidades que dicte el interés público, 
así como el regular, en beneficio social, 
el aprovechamiento de los elementos natu
rales susceptibles de aprobación, con el
objeto de hacer una distribución ecruitati 
va de la ricrueza oública, cuidar de su -
conservación, lograr el desarrollo ecru1li 
brado del pais y el mejoramiento de Ías = 
condiciones de vida de la !,)oblación". 

La importancia del precepto en cita, es en el sentido 

de que el rendimiento de la riqueza nacional, deber~ destinar 

se al equitativo mejoramiento económico del país. 

Otro precepto constitucional que de alguna manera re-

gula aspectos económicos en la vida de los mexicanos, lo es -

el artículo 28 que en su parte relevante nos dice: 

" .•• la ley castigar~ severamente, y las -
autoridades perseguir~n con eficacia, to
da concentración o acaoaramiento en una o 
pocas manos, de artícuios de consumo nece 
sario y que tenga por objeto obtener el = 
alza de los precios; todo acto o procedi
miento que evite o tienda a evitar la li
bre concurrencia en la producción, indus
tria o comercio, o servicios al oúblico,
todo acuerdo o combinación de cualquier -
manera que se haga, de productores, indus 
triales, comerciantes y empresarios de -= 
transportes o de algún otro servicio, pa
ra evitar la competencia entre sí y obli
gar a los consumidores a pagar precios -
exagerados ••• ". 

El razonamiento que justifica tal limitación, se ende-

reza a que si el mexicano contribuye para el fortalecimiento -

de los ingresos que se destinan al gasto público, la misión --
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del Estado es el procurar que se evite el abu~o en detrimento -

económico del pueblo, señalando para ello las reglas del juego-

sobre la tesitura de la libre concurrencia, no permitiendo la -

agrupaci6n ya en la producción o en los servicios, que estable~ 

ca competencia desleal o desigual en perjuicio del pueblo. 

No obstante lo anterior, en reiteradas ocasiones se ha-

estipulado que se trata de una forma de excesiva intervenci6n -

económico-Estatal (de igual manera se estima el contenido del -

articulo 131 constitucional). 

El artículo 40 Constitucional en lo relativo manifiesta: 

"Es voluntad del pueblo mexicano consti
tuirse en una repüblica representativa,
democr!itica y Federal". 

De este enunciado se puede disgregar un silogismo 16gi

co-jur1dico. 

Premisa Mayor.- La voluntad del pueblo mexicano para --

constituirse en una repüblica de car~c

ter· representativa, democr~tica y fede-

ral. 

Premisa Menor.- Para lograrlo ha de procurarse un sist~ 

ma de recaudación económica. 

Conclusi6n.- La obligación econ6mica del pueblo me-

xicano se destinar!i para el estableci-

míen.to y pennanencia de una repQblica-

representativa, democr!tica y Federal. 
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No puede s~r de otra forma, si la soberanía del pueblo 

determin6 el tipo de sistema ideológico y pol1tico en el cual

se pretenden desarrollar las relaciones humanas, todo ingreso

que perciba el Estado tiene indiscutiblemente que destinarse -

a logros que lleven irnplicitos el espíritu de la democracia en 

su marco republicano y federal. 

De todas las disposiciones de car&cter económico que -

puedan existir eri la Constitución, ninguna tiene mayor irnpor-

tancia financiera para el Estado que la fracción IV del artíc~ 

lo 31 de la Constitución Política, aun m~s, toda disposición -

econ6mica que incida en los particulares por parte del gobier

no tiene su soporte legal en ella, ¡Cu!n grande ser~ la impor

tancia de esta fracción que sobre ella descansa toda la activi 

dad financiera del Estado comprendida en su primera etapa, es

decir, la recaudaci6nl. 

Los antecedentes hist6ricos de la fracci6n IV del artí 

culo 31 Constitucional son antiquísimos. 

Sin existir uniformidad en los tratadistas podemos seña 

lar entre otros los siguientes documentos. 

a). Ley XXI, del título V, Libro VI de la Recopilaci6n

de Los Reynos de las Indias. 

b). "C~dula que declara y manda la orden·que se ha de -

tener y guardar en las tasaciones que se hicieren de los tribu-
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tos que han de pagar los indios a su Majestad y a los encomen

deros de 29 de diciembre 

constituci6~,,~e:1024, articulo so, fracci6n VIII. 
.>:· ,·:~·,~ .:' ':':·:· .. >:.:;·.·'_,,'· 

c). 

d) • ·· Prim~~a' ¡~~ c~~stitu~ionai de 183 6 ~ articulo 3o., -

e). Bases Orgánicas de 1843, art1culo 66, fracci6n VI. 

f). El articulo 31, fracción II de la Constituci6n li

beral de 1857, decia: 

"Es obligación de todo mexicano: 
II.- Contribuir para los gastos püblicos, 
as1 de la federación, como del Estado y -
Municipios en que residan, de la manera -
proporcional y equitativa que dispongan -
las leyes". 

Como puede observarse de los primeros documentos que -

virtualmente son antecedentes de la fracción IV del· articulo -

31 constitucional, no se habla de los factores proporcional y 

equitativa, sino hasta la Constitución de 1857 y en tal virtud 

fu~ trasladado el texto in~egro a nuestra Constitución vigente, 

en tales condiciones muchos se inclinan a pensar que es la 

fracci6n II del articulo 31 de la Constitución de 1857 el ver-

dadero antecedente de la actual fracción IV del articulo 31 de 

la Constitución de 1917 y que la inspiración de la Carta Funda 

(38) Encinas, Diego de. Cedulario Indiano. Libro Segundo, F2 

lio 156, Editorial Cultura Hispdnica, Madrid Espa~a 1945. 
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mental del siglo pasado pudo reconocer influencias de doctrinas 

Francesas o Inglesas. que manejan la idea de la proporcionalidad 

aplicada a teorías políticas. 

"Articulo ~l.- Son obligaciones de los mexi 
canos: 
IV.- Contribuir para los gastos pablicos, a 
si de la Federaci6n como del Estado y Muni'::" 
cipio en que residan, de la manera propor-
cional y equitativa que dispongan las le--
yes". 

"Se debe advertir como lo hace Miguel Valdés Villarreal 

que ésta particular fracci6n de la Constituci6n Política ha ---

creado mucha controversia, alguna confusi6n y mucha esperanza". 

(39) 

Podria v~lidamente enfocarse analiticamente este manda-

to constitucional en dos sentidos: uno jurídico y otro econ6mi 

co (incluyéndose, claro esta, dentro del primero los aciertos -

que sobre el particular realizan otras ciencias como la Filoso

fia, Politica, Sociología e inclusive la Historia) ; para el se

gundo criterio los aspectos de las ciencias exactas. En este -

orden, es tiempo de acudir al an~lisis jurídico de la fracci6n-

IV del articulo 31 Constitucional, desintegr~ndola para su est~ 

dio en cinco partes: 

1) Se establece la obligaci6n de contribuir a los gas

tos pablicos. 

(39) Principios Constitucionales que Regulan los Impuestos.,-

Publicaciones de la U.N.A.M., P~g. 34, M~xico, 1972. 
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2) La Federación, el Estado y Municipio tienen derecho 

a percibir tributo tomando en consideración la residencia. 

3) Las contribuciones deben establecerse por medio de-

leyes. 

4) Los ingresos deben destinarse al gasto p6blico. 

5) La forma para el establecimiento de las contribuci~ 

nes debe ser proporcional y equitativa. 

1) La obligación de contribuir al gasto p6blico evide~ 

temente es de todos los mexicanos (nacimiento y/o naturaliza-

ci6n), empero aunque la fracción IV del artículo 31 constitu-

cional no lo menciona, se incluye tambi~n a todo extranjero y

de hecho a toda persona física, moral o quien realice un acto

que sea gravado de alguna manera por las leyes fiscales. 

Se estila dogrn~tica.~ente distinguir dentro de las obl1 

gaciones fiscales, las que son de tipo compulsivas y aquéllas

no compulsivas¡ a las primeras tambi~n se les conoce como con

tribución en sentido estricto. La diferencia b~sica entre unas 

y otras estriba en que las primeras el Poder Pablico puede uti 

lizar el procedimiento administrativo de Ejecución para obte~

ner el ingreso NO ENTERADO. Como ejemplo caracter1stico de 

las obligaciones no compulsivas se presente el contenido en la 

fracción XVIII del artículo 73 constitucional, que se refiere

ª las facultades del Congreso para determinar el valor de la -
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moneda extranjera,· en este caso, al particular tinicamente le

resta el sujetarse ~l tipo de cambio que haya de fijarse, y -

por el lado del Poder Pllblico no es necesario que haga uso -

del Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n. A mayor abun 

darniento se motivan fen6menos de inflaci6n y pérdida del po-

der adquisitivo de la moneda siendo afirmativo que se tipifi

can obligaciones econ6micas a mayor porcentaje, il!lponiendo -

asi cargas para ~os particulares mismas que han de cumplirse

sin la ejecución forzosa de los bienes del particular. 

El Constituyente designó como "contribuci6n" a la o-

bligaciOn económica de los mexicanos para la rea1izaci6n del

gasto pllblico. 

Muchos han sido los autores que pretenden encontrar -

la definición acertada de la palabra "contribuci6n" ocurrien

do en las m!s de las veces a las que le identifican con los -

impuestos. (40) 

Generalmente es aceptado el apreciar a las contribu-

ciones como procedimientos generales, obligatorios e imperso

nales, creados por la ley con el objeto de repartir entre to

das las personas obligadas a ello, la carga de los gastos pll

blicos. 

(40) Enciclopedia Jur1dica Omeba. Tomo IV, Plig, 704, "las v~ 

ces contribuciones e impuestos han de entenderse que se 

refieren a tributos en su sentido m!s alto•. 
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Las obligaciones o contribuciones compulsivas se reg~ 

lan dentro de nuestro sistema de Derecho, por periodos que -

comprenden un año calendario, a través de la -siempre design! 

da- Ley de Ingresos de la Federaci6n y con el fundamento con!. 

titucional respectivo. 

2) En toda relaci6n jur1dica existe un(os) sujeto(s)

activo(s} o titular del Derecho y uno o varios sujetos pasi-

vos o titulares de la obligaci6n. En la relaci6n jur1dica -

que se genera en virtud a la obligaci6n econ6mica o contribu

tiva, encontramos tres sujetos Activos: 

La Federaci6n, 

El Estado y 

El Municipio. 

Los dos primeros cuentan con autonom1a legislativa ~~ 

diendo por medio de sus Congresos y en sus respectivos ~i-

tos, promulgar leyes de matiz económico, el Municipio en for

ma limitada y solo en algunas contribuciones. Respecto del -

Distrito Federal, debe tomarse en cuenta la fracci6n VI del -

articulo 73 constitucional. 

Al sujeto pasivo se le puede ubicar como uno solo --

¿Cu~l?, precisamente aquel que desarrolle los postulados de -

la hipótesis normativa, o bien el que materialice el hecho g~ 

nerador. 

La concurrencia de tr~s sujetos activos en la rela--

ci6n jur1dico-econ6mica, puede ocasionar la bien conocida "d~ 
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ble imposici6nn misma que existe cuando el 6rgano facultado p~ 

ra establecer contribuciones por un determinado orden jurídi--

co, emite dos o más 'normas; (o bi~n cre6 nueva de similar natu 

raleza) que fincan contribuciones y cuyo ámbito material y peE 

sonal de validez es uno y el mismo. Es decir, la misma condus_ 

ta que funciona como supuesto condicionante del tributo, (con-

ducta raalizada por el mismo sujeto pasivo), será gravada por-

dos o más leyes que crean la figura impositiva. 

La doble irnposici6n, no se encuentra prohibida por la-

Constitución, en consecuencia su presencia aunque no bien vis

ta es legal, pero se debe enfatizar que todo sistema fiscal 

avanzado debe procurar en la medida de lo posible evitarla, p~ 

ra no aumentar la ya molesta situación del contribuyente de en 

ter·ar el tributo de que se trata, a lo que debe aumentarse que 

el pago sea doble. 

Para una mejor comprensi6n se transcribe la siguiente-

tesis jurisprudencia!: 

"DOBLE TRIBUTACION, SI NO ES LA MISMA EN 
TIDAD LA QUE ESTABLECE NO PUEDE HABLARSE 
DE UNA • 

••• tambi~n es cierto que la doble imposi 
ción no la prohibe el articulo 31 frac-= 
ci6n IV, del Pacto Federal, como lo tie
ne resuelto este Tribunal Pleno al expre 
sar que si bien es tendencia de la po11= 
tica fiscal de la mayoría de los paises, 
entre ellos el nuestro, evitar la doble
tributación precisamente para realizar la 
justicia fiscal; que para lograrlo, infi 
nidad de paises han celebrado convencio= 
nes, convenios y modus vivendi, y exis-
ten normas de Derecho tendientes a evi-
tar la doble tributación¡ sin embargo en 
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ocasiones, la doble tributación es con
cienternente buscada por el legislador -
para lograr diversos fines, corno lo son 
graduar la imposici6n o para hacerla -
rn~s fuerte a través de dos gravfunenes -
que se complemente en lugar de aumentar 
las cuotas del primeramente establecido; 
buscar un fin social extra-fiscal; lo-
grar una mayor equidad en la imposición 
tomando en cuenta la distinta capacidad 
contributiva de los sujetos pasivos; y
aun tratar de captar un aumento en el -
ingreso con mayor comodidad para la ad
ministración pública. En nuestra pro-
pia legislación positiva existen normas 
que tratan de evitar la doble tributa-
ci6n y otras que claramente dan lugar a 
ella. Sin embargo, no puede decirse -
que por el solo hecho de que en un de-
terminado impuesto d~ lugar a una doble 
tributación, por ello sea inconstitucio 
nal. Podr~ contravenir una sala politI 
ca tributaria o buena administraci6n -= 
fiscal pero no existe disposición cons
titucional que la prohibida. Lo que la 
norma Constitucional prohibe, en su ar
ticulo 31, fracción IV, es: Que los tri 
butos sean exorbitantes o ruinosos: pe= 
ro no que haya doble tributación. En -
resumen, una misma fuente de ingresos -
puede estar gravada por uno o m~s tribu 
tos, sin contradecir por ello la ConstI 
tución; lo que podria violar la Carta = 
Magna es que con diversos tributos se -
rompa la proporcionalidad y equidad que 
deben satisfacer". 

Para evitar la doble imposici6n se han estructurado -

convenios de "coordinaci6n" entre los sujetos activos de la -

relación juridico-tributaria. 

Son pues,.las Leyes de Coordinaci6n Fiscal las encar

gadas de agilizar el proceso de recaudaci6n, corno ejemplo de

tal espiritu se exhibe parte del contexto de la iniciativa de 

la Ley de Coordinación Fisca¡ de 1978: 
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MDebe reconocerse que la concurrencia 
impositiva está permitida en la Cons
titución e implicada en la fracción -
IV del artículo 31 de su texto; pero
de ello no puede derivarse la conclu
sión de que el constituyente hubiera
querido que cada fuente fuera gravada 
con impuestos Federales, Estatales y
Municipales. La conclusi6n correcta
no puede ser otra que la que el cons
tituyente juzgó necesario o convenien 
te separar las fuentes tributarias -= 
exclusivas de la Federaci6n, Estados
y Municipios. Lo antes señalado no -
impide, sino por el contrario supone, 
que tanto el Congreso de la Uni6n co
mo las Legislaturas de los Estados ac 
tuén con la prudencia necesaria para= 
no s~perponer gravfunenes sobre +a po
blación contribuyente". 

Son muchos los casos en que los sujetos activos (Fede

ración, Estado y Municipio) tornarán como referencia para el c~ 

bro de las contribuciones la residencia del sujeto pasivo, la-

Ley Fundamental no es explicita respecto a la residencia del -

sujeto pasivo, en tal virtud se deja su señalamiento a cargo -

de las leyes secundarias. En efecto, son varios los ordena--

mientos legales que se encargan de definir la residencia. 

Conforme a su semántica, residencia es el lugar donde-

una persona habita o tiene su morada habitual: pero debe recor 

darse que las personas físicas pueden en deterrninadn momento -

crear personas morales, en consecuencia tiene que ampliarse el 

campo de acci6n de la descripción utilizada para decir: 

Residencia es el lugar donde una persona habita o tie-

ne un asiento de sus negocios". El Código Civil para el Dis--

trito Federal, de aplicación Federal en lo concerniente en su-
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articulo 29 reza: 

"El domicilio de una persona fisica es 
el lugar donde reside con el propósito 
de establecerse en él, a falta de éste, 
el lugar en que tiene el principal a-
siento de sus negocios¡ y a falta de -
uno y otro, el lugar en que se halle". 

El C6digo Civil utiliza una descripci6n por exclusi6n 

-de mayor a menor exigencia- y se complementa esta disposi---

ci6n con el término de seis meses para considerar fincada la-

residencia. 

Pretendiendo disipar la duda, el Código Fiscal de la-

Federación vigente en su articulo 9o. nos dice: 

"Se considera residentes en territorio 
Nacional: 
I.- A las siguientes personas fisicas: 
a) • Las que hayan establecido su casa
habi taci6n en México, salvo que perma
nezcan fuera de él, en el año calenda
rio por m&s de 183 d1as naturales con
secutivos o no. 
b) • Las de nacionalidad mexicana que -
sean funcionarios del Estado o trabaja 
dores del mismo, aun cuando por el ca= 
r&cter de sus funciones permanezcan en 
el extranjero por un plazo mayor al se 
ñalado en el inciso a) de esta frac--= 
ci6n. · 
II.- A las personas morales que hayan
establecido en México la adrninistra--
ci6n principal del negocio." 

Al parecer, este razonamiento abarca los supuestos ide~ 

(
1

1 les para el adecuado entendimiento de la residencia y sus efec-

tos. Lo deseable seria que la Carta Fundam~ntal remitiera a 

una ~ola Ley secundaria (y sobre todo para efectos fiscal"'.,;) 
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pues existen conceptos normativos que contemplan aspectos del 

domicilio o la residencia como casos específicos se pueden c! 

tar: Ley del Impuesto al Valor Agregado (artículo 10, refere~ 

te a la residencia en el territorio nacional en el caso de --

enagenaci6n, artículo 29, fracción II, referente a la residen 

cia para exportaci6n de bienes o servicios; artículo 32 frac

ci6n IV referente a las obligaciones del contribuyente "en -

las oficinas autorizadas correspondientes al establecimiento

principal"), C6digo Aduanero, artículo 622 referente al domi-

cilio de los responsables. (abrogado) 

3) Las contribuciones deben establecerse por medio de 

leyes. Esto es una garantía de legalidad para los gobernados, 

aludiendo a que el establecimiento de·a1g~n gravamen o carga-

debe ser resultado de todo un proceso, es decir, del proceso-

legislativo. 

Para hablar con propiedad de un acto legislativo, el

misrno debe comprender el aspecto formal y material. 

El carácter formal del acto legislativo se deriva del 

principio de la autoridad formal de la ley, lo que significa

que todas las resoluciones del Poder Legislativo no pueden --

ser derogadas, modificadas o aclaradas más que por otra reso

luci6n del mismo Poder y siguiendo los mismos procedimientos-

utilizados para la ley original (artículo 72, inciso f) cons-

titucional) • 
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Cabe mencionar que en virtud al car~cter de la autori-

dad formal de la ley se motivó en nuestro sistema, que ciertos 

actos administrativos, contratos e inclusive conseciones fue--

sen sometidos al Congreso para su aprobación, ~sto con la fin~ 

lidad de investirlos de formalidad, así como garantizar perma

nencia, (situación criticada por la doctrina en virtud de que

.son actos o resoluciones.administrativas que se alejan de lo -
<-" ·:<~,'~'·' 

sistem§.tico y de\·la')riatüraleza del ·proceso legislativo). 
~'>:\:~·· :\:i::i-.~ -:,:1, .. , :;._.;. '·~:~~-;;:·<~J~?·"'.-<'_'.'~2~'- . 

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

La apr~á·:~I6i"Gt1áte'~ial del ac'á legÜliativo,. se aleja 

pándose en forma total de c6mo el acto legislativo se exterio-

riza. La ley produce una consecuencia, lo cual es, dar vida a 

una situación jurídica general, impersonal y abstracta, en su-

finalidad es permanente (aunque puede conocerse anticipadamen~ 

te en la Ley de Ingresos de la Federación) 1 en virtud a que 

los derechos u obligaciones que la integran no terminan por el 

solo ejercicio o cumplimiento. 

nado y 

La generalidad de la ley sirve'•~o~o gcu::ant1a del gobe! 

esencia del arúc\ll~~~.~~,'~c:;~~Útucional. 
'·.··----~'.~--.::/i_;,;:;~· '~:.-:~·- . ~->~:;-e::: ,_ ~::.~' .. : ¡__ .... ! 

, • ' ;, .;_:; . :,.,'.'-··o' •\:[e~:: --::~~\-i __ . -:: ~-~:;:,;:_ ~-C;-i' -. 

~~~:~~.~;~~;~i~~tfü,~~ :;¡;~r;:¡~~~ 
sobre=e/~articular la Suprema Corte de Justicia de

la Naci6n ha estimado: 

"LEYES PRIVATIVAS SON INCONSTITUCIONA
LES. - Es carácter constante de las le
yes, que sean de aplicación general y-
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abstracta, es decir, que deben conte
ner una disposici6n que no desaparez
ca después de aplicarse a un caso pre 
visto y determinado con anticipación~ 
sino que.sobrevivan a esta aplicación 
y se apliquen sin consideración de es 
pecie o de persona, a todos los casos 
idénticos al que previenen, en tanto
que no sean abrogados. Una ley que -
carece de estos caracteres, va en con 
tra del principio de igualdad garantI 
zado por ~l articulo 13 constitucio-= 
nal y aun deja de ser una disposici6n 
en el sentido material puesto que le
fal ta algo que pertenece a su esen--
cia". (41) 

Es dable afirmar, hechas las inducciones que antece--

den, que las leyes que señalen contribuciones a cargo de los

particulares, deben serlo, esto es, leyes en sentido formal -

y material. Es menester comentar que no obstante lo anterior 

hay discución dogm&tica, ya que se sostiene que existen decre 

tos que son verdaderos mandatos de car&cter general irnperso-

nal y abstracto, contraviniendo a la función y contenido tan

to del proceso como del acto legislativo; la explicación se -

justifica en torno a la supuesta superioridad jer~rquica del-

Poder Ejecutivo frente a los otros poderes. 

:>·.;. 

4) Por Gastos Públicos se puede interpre:ta~ ¡(t6da" -

erogación, generalmente en dinero, que incide sC>.b~~·1k~· fuer-
'_f, 

zas del Estado y se destina al curnplimientci\ieifiri~s' :adminis-

(41) Tesis No. 17, Jurisprudencia de la Suprema Corte de Ju2 

ticia de la Nación, 1917-1965. (Actualización Adminis-

trativa). 
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trativos o econ6mico-sociales"; (42) 

Para el tratadisfa:.italiano Benvenuto Griziotti por-. ;- •, ,~ 

-,(\ 

gasto público debe erit.ériderse "las erogaciones y los empleos 

de riqueza destinados¡~·a i.éi pt~staci6n de los servicios públ!, 

cos, que son requeridos ~~~/ei interés público, el cual com

¡:irende además el de lacolébtividad y el de los individuos -
:::r::..;:, ~~:;' 

particulares". (43) · ::'::·!·,¡~\{· 
, ; /:·- .:~<~Y:D<·:·: 

·~',:~ t~ '."/~- ~-~/;~~.;.~:-~. ) .. 
De las a:portaéi61lé's{d~ los autores en cita, se sobr~ 

·-. ---.----.--.-----0--.-,-1':--,--·------·--

entiende que la pb.1P~·~6'f6n econ6mica que el particular ente-

ra al Estado tiene una finalidad, la cual es, cumplir con un 

sentido social y hacer tangible la satisfacci6n del interés-

colectivo. 

El gasto público es la manera en como se reparte la

riqueza obtenida de las contribuciones en sentido genérico -

(siendo sus especies los impuestos, derechos, productos, ---

aprovechamientos, empréstitos o financiamientos, ingresos --

del sector paraestatal-fideicornisos, etc.). 

(42) Foronge, Carlos G;- Derecho Financie~~,:Vol'; VtPligs.-

107 y ss., Editorial Depalrn:a, Bs; As~, 1·9~s'. 

(43) Principios de la Ciencia de las Finanzas.- Plig. 57, -

traducci6n Editorial Depalma, Bs, As., 1963, 
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Comprends dos aspectos el gasto público; uno formal

y otro material, ei primero se cumple cuando en el presupue~ 

to de egresos de la federaci6n se describe en la partida, la 

forma de aplicar el gasto, -qué cantidades y a qué institu

ciones-, el carácter material es la aplicaci6n concreta o -

especifica que se lleva a cabo en forma directa, -la cons-

trucci6n de ob.ras de infraestructura, escuelas, etc. -

El gasto público debe ser democrático, buscando en -

todo momento· el mejoramiento econ6mico,.social y cultural --

.del pueblo, para garantizar nuestra independencia ideo16gica 

y financiera; acrecentar nuestro nacionalismo para aumentar

la conciencia en la identidad y raices de los mexicanos. 

As1 pues todo desv1o del gasto público para realizar fines -

ajenos a los expuestos es, y será siempre violaci6n flagran

te a la constituci6n. 

5) Sin lugar a dudas, el aspecto central y de mayor 

importancia en la fracción IV del articulo 31 constitucional, 

se integra por.dos palabras: Proporcional y Equitativo; en -

torno a estas expresiones se han elaborado las m§s variadas

teor1as e incluso escuelas doctrinarias se ocupan de modo -

preponderante en desentrañar su contenido, 

El factor equidad, mira esencialmente a la generali

dad de la obligación, -cualidad innata de toda ley- pero -

especialmente la Ley Tributaria ya que el propio constituye~ 
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te plasmó la exigencia de la excepción que pudiera ofrecer el 

gozar de algún privilegio. Aclarando que la generalidad de -

ley implica la universidad del mandato; es decir, aspectos g~ 

nerales y no particulares, aunque individualmente concebida -

la norma debe singularizarse en aquella persona que se colocó! 

bajo los supuestos o hipótesis normativas descritas en la 

ley. Situaci6n ~sta última que debe comprenderse como la PªE 

ticularizaci6n de la ley en su concretización, m~s no el est~ 

blecimiento de la ley dirigida a personas en particular pred~~ 

terminadas. Una cosa es determinación de la norma, y otra c~' 

sa es la determinabilidad por la norma. Y lo único que exige 

el concepto de generalidad es determinabilidad, pues cuando -

hay determinación en la norma misma, se est~ faltando al cri-

terio de abstracción y generalidad. (44) 

se afirma sin temor a dudas, que se crea una regla en 

función directa; equidad igual a juridicidad y juridicidad 

. igual a generalidad y abstracción de la ley. 

Es pertinente separar un renglón comunmente mal enten 

dido, pues en la prfutis el litigante hace valer sus recursos

y medios legales de defensa, argumentando en la mayor1a de •

los casos la inconstitucionalidad del tributo por inoperancia 

Cfr. 
(44) Rivera Pérez Campos, José. La Equidad y Proporcionali-

dad de los Impuestos. 45 años del Tribunal Fiscal de la 

Federaci~n, P~g. 475,. México, 1982, 
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de los factores equidad y proporcionalidad. Debe enfatizarse 

que dichos extremos no constituyen un concepto unívoco; cum--

pliendo la norma con los elementos de generalidad y abstrac-

ci6n, no podr~ demostrarse su inconstitucionalidad por inequi 

dad de la misma. 

Para cumplir de manera apropiada con el marco de leg~ 

lidad, la contribuci6n aparte de equitativa debe ser propor--

cional, este re~uisito se identifica plenamente con la parte-

econ6mica del impuesto. 

Buscando las raíces del t€!rmino "proporcionalidad", -

la doctrina se ha ubicado en Adam Smith; el maestro de ------

Glasgow, en la m:is conocida de sus obras "La Riqueza de las -

Naciones", sostuvo que los ciudadanos tendrían la obligación-

de contribuir al sostenimiento del Gobierno, "en proporción -

a sus respectivas aptitudes e insiste, en proporción a sus --

respectivos intereses". (45) 

Realmente la directriz de la proporcionalidad en las-

contribuciones se guía por la trayectoria o la línea de orie~ 

taci6n política que asuma en determinado momento el devenir -

histórico del Estado, 

Citado por 
(45) Roll, Eric. Historia de las Doctrinas Económicas. Fon-

do de Cultura Económica, P:ig. 144, Editorial Fondo de -

Cultura Económica, M~xico, 1975. 
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El legislador ordinario ha de tomar en cuenta para CU!!! 

plir con la proporcionalidad de las contribuciones: la ubica-

ci6n del ingreso dentro del marco general de las contribucio--

nes; la relaci6n de proporcionalidad con las dem~s leyes fisc~ 

les y con el sistema económico del pais: el aumento de la pre

sión fiscal yel aumento real de ingreso pG.blico, para el des

tino eficaz.al gasto público. 

Las contribuciones se cuantifican por medio de tasas,-

tarifas y cuotas. En nuestro sistema juridico se intenta que

a trav~s de esas figuras se haga una escala progresiva sin di~ 

tanciarse de la exigencia proporcional. As1 pues, la linea de 

nuestro sistema económico es alcanzar la autosuficiencia pro--

ductiva y tecnológica, consecuen~emente, es en estas ~reas don 

de se encontrar~n los mejores est1mulos, o bien, la progresivi 

dad de las tasas, tarifas o cuotas, ser§n inferiores de las --

que pudieran experimentarse en otras ramas no tan importantes. 

Considerando a la persona -fisica- la proporcionalidad ha de 

cumplirse previo el an~lisis del sujeto pasivo y su condici6n

particular 1. para. que contribuya m~s, el que m~s ingresos obten 

ga. 

Se ha criticado .el sistema utilizado, aludiendo a que

es contrario a las leyes económicas, y que en muchos casos el

verdadero sujeto pasivo es aqu~l que legalmente no tiene opor-

tunidad de repercutir el impacto de la contribución (I.V.A.),

y por consiguiente, se pierde el buen espiritu del constituye~ 

te (aunque a este criterio .se le anteponga el beneficio de la-



simplificaci6n del tr!mite administrativo, en la diversa tri

butaci6n que se debe enterar a lo largo del cíclo productivo) . 

Es opnrtuno y hechas las reflexiones anteriores, revi 

sar los criterios sustentados por la Suprema Corte.de Justi-

cia de la Naci6n, en materia de equidad y proporcionalidad de 

las contribuciones, se han sustentado en dos s~ntidos: 

1) La ~esis Vallarta, neg6 la posibilidad del Poder

Judicial de la Federación, para enjuiciar constitucionalmente 

el tributo, por carecer de competencia ya que se invadían las 

funciones del Poder Legislativo. 

2) En la cornpilaci6n jurisprudencia! de 1965, tesis-

11 misma que se repite en el torno XVII del Semanario Judicial 

de la Federaci6n, página 1013, se trabaj6 en reivindicar la -

posibilidad de los Tribunales Federales, para analizar la --

constitucionalidad de las contribuciones, principalmente de -

sus elementos básicos, la proporcionalidad y equidad. 

Empero, del trabajo desarrollado por la jurispruden-

cia s6lo se obtuvo una calificaci6n basada en aparentes anta

gonismos; esto es, una contribuci6n será inconstitucional --

cuando sea exorbitante o ruinosa. 

La primera expresi6n significa "salir de los 11mites

convenientes", pero no hay el señalamiento de qué 11mite es -

el de la juricidad o economicidad. Lo ruinoso, a primera ---
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impresi6n es en detrimento del sujeto pasivo, no obstante, -

en un momento determinado puede ser ruinoso para alguna rama 

de la actividad económica o incluso la colectividad, aparte-

de que lo ruinoso del rico puede ser la opulencia del pobre. 

Si toda la problem&tica anterior se presenta en un contexto-

no muy escabroso, el grado de dificultad aumenta a superlat! 

va cuando se trata de localizar el fundamento constitucional 

del Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n; sin embargo,-

no deja de presentar un estudio interesante, del que se hace 

un breve plant~arniento a continuaci6n. 

El Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n, es una 

de las v1as de ejecuci6n forzosa m!s peculiares de que se --

tiene conocimiento en el sistema jur1dico, se establece en -

favor de la Hacienda del Estado, y/o ~lgGn organismo descen

tralizado, su finalidad es la recaudaci6n de la contribuci6n 

debida y no enterada. 

Se rompe con la tradicional imagen de la trilog!a l~ 

gica-jur1dica, pues se configura esta v1a ejecutiva con un -

especial carácter privilegiado, se aplica esta via, con inm~ 

diatez y prontitud y sin la presencia del elemento que resue! 

ve el debate y dice el derecho -el 6rgano jurisdiccional- -

como resultado de lo anterior se ha hecho una critica, que -

por su longevidad se ha convertido en la tradicional. Esta

postura asegura que el Procedimiento Administrativo de tjec~ 

ci6n es anticonstitucional, por violaciones a los artículos-
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14, 17 y 22 de l~ Carta Fundamental, por tal motivo, es menes 

ter practicar un an~lisis de los puntos en conflicto. 

"Articulo 14 Constitucional 
••• nadie podrá ser privado de la vida, 
de la libertad o de sus propiedades, -
posesiones o derechos, sino mediante -
juicio seguido ante los Tribunales --
previamente establecidos, en el que se 
cumplan las formalidades esenciales -
del .Procedimiento y conforme a las le
yes -'éxpedidas con anterioridad al he-
cho". 

La c:J.arant1a de previa audiencia se estima violada, -

aludiendo a que sin ser o1do y vencido en juicio, se procede 

a trabar embargo y, en su caso, a rematar los bienes del ej~ 

cutado ocasionando con ello un acto ilegal de privación. 

La justificaciOn a la postura en cita se da en dos -

qrandes rubros a saber: 

l) La obligación de efectuar el entero de la contri-

buci6n de que se trate, no es una obligación emanada del Der~ 

cho Civil, sino una inexorable exigencia basada en la necesi-

dad colectiva que el Estado debe satisfacer con la derrama --

del gasto pUblico, por tal motivo no es indispensable el fac

tor volitivo del sujeto pasivo de la relación jur!dica-tribu-

taria. Luego entonces, no puede asumirse en su primer mamen-

to la forma judicial para la resolución del conflicto. 

2) ·Para explicar esta situación· es necesario trans--

cribir la siguiente tesis: 
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"AUDIENCIA PREVIA, LA GARANTIA DE, NO 
RIGE EN MATERIA TRIBUTARIA AL GRADO -
DE QUE EL LEGISLADOR TENGA QUE ESTA-
BLECERLA EN LAS LEYES IMPOSITIVAS.- -
Correspondiendo al fisco cobrar los -
impuestos determinados por las leyes, 
para el sostenimiento de las institu
ciones y de los servicios públicos, -
es evidente que dicho cobro tiene que 
hacerse inclusive mediante actos eje
cutivos y unilaterales que si bien -
pueden ser sometidos a una revisi6n -
posterior a solicitud de los afecta-
dos, no pueden quedar paralizados por 
el requisito de audiencia previa, por 
que de esa manera podria llegar el m~ 
mento en que las instituciones y el -
orden constitucional desaparecerian -
por falta de elementos econ6micos ne
cesarios para su subsistencia. Por -
tanto, en materia tributaria no rige
la garantia de audiencia previa, al -
grado de que el legislador tenga que
establecerla en las leyes impositi--
vas ... ". ( 46) 

Lo medular de esta postura es'que si el Procedimiento 

Administrativo de Ejecuci6n, es una metamorfosis de la contr!_ 

buci6n no enterada, debe en consecuencia compartir de las ciE 

cunstancias especiales que la rodean, por lo tanto, es justi-

ficable que la excepci6n a la garantia de previa audiencia -

acoja tambi~n al procedimiento de ejecuci6n. 

Por lo que hace al articulo 17 de la Car~~ Magna, se

argumenta que el ;rocedimiento Administrativo~eEjecuci6n, -

es violatorio de la garant1a en cita, ya que en el'la se prohi 

(46) Amparo, Revisi6n 6390/963, Rafael Añove Valverde, fall~ 

do 27 de julio de 1965, 16 votos pleno, 1965, p~gina --

122. 
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be hacerse justicia por si ,mismo, así corno ejercer violencia 

para reclamar algún derecho, debiéndose en todo momento acu

dir a los tribunales preestablecidos, los que a su vez, esta 

rán expeditos para administrar justicia, en este orden de -

ideas, al utilizar el Estado la vía de apremio para el cobro 

de la contribución no pagada, el mismo se está haciendo jus

ticia, por propia mano, en determinado momento haciendo uso

de la violencia para reclamar su pretendido derecho. 

La forma en que se ha pretendido resolver este parti 

cular, lo es anteponiendo la constitución misma, la que en -

su articulo 40 en relación con los artículos 49 y 89 del in

signe ordenamiento, nos enseña: 

Es voluntad del pueblo Mexicano de constituirse en -

una República Representativa, Democrática y Federal; siguie~ 

do con el pensamiento, el Supremo Poder de la Federaci6n se

divide para su ejercicio en Legislativo, Ejecutivo y Judi--

cial; encontrándose en el último numeral las funciones del -

Poder Ejecutivo, misma que se puede resumir en administrar.

Para cumplir con esa función muchas de las veces tendrá que

obtener de los particulares la contribuci6n aunque sea en -

contra de su voluntad, ya que estimar que la auto~idad hace

violencia cuando obedece la ley, es subvertir los principios 

básicos y caer en contradicción. 
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El artículo 22 constitucional en forma inicial prohibe 

la confiscaci6n de bienes, en el siguiente apartado reitera --

que la aplicaci6n total o parcial de los bienes de una persona, 

para el pago; de la responsabilidad civil resultante de la comí 

si6n de un deHto, o para el pago de impuestos o multas no ti-

p if i ca di cha c~·o4;i~s~aCi6n. 
,.~~ <<-' ,,·,':. ·.;:'~?:'.:.~·¡ 

para la 

·:.·,,, 

La s~pXe~~,~'~S~~~,~1\~~ :~~~~f~~~"~;~,~~.~-1~}Naéi~I1 aa···1a· pauta-

posil:lié'soluci6ri aei.i?robiema: 

\1S.Í bien el legislador quiso que la 
aplicaci6n de los bienes de una per 
sona para el pago de la responsabi= 
lidad civil provenientes de la comi 
si6n de un delito, sea hecha exclu= 
sivamente por la autoridad judicial, 
no exige lo mismo cuando se trata -
del pago del impuesto o multas; --
siendo este criterio enteramente 16 
gico, en virtud de que la tramita-= 
ci6n es inherente ejercicio de la -
soberanía que proviene de la misma
consti tuci6n y nada hay m&s conse-
cuente con ella como que el Poder -
Ejecutivo, a quien la propia const~ 
tuci6n impone la obligaci6n de pro
veer en la esfera administrativa a
la exacta observancia de las leyes, 
tenga las facultades legales necesa 
rias para hacer efectiva aquella -= 
función de la soberanía recaudando
el impuesto". (47) 

Después de explicados los pretendidos criterios de vio

laci6n a la Constituci6n Política, por la aplicaci6n del Proce-

dirniento Administrativo de Ejecuci6n y de las concepciones que-

(47) Semanario Judicial de la Federaci6n, Tomo XXV, p~gina ---

1596, año 1981. 
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ya sea a través de· la interpretaci6n hecha por la Corte o la -

doctrina justifican.su legalidad, es pertinente hacer la obseE 

vaci6n de los tratadistas extranjeros en relaci6n a la vía de-

apremio utilizada en nuestro sistema. 

. " '. - ~·:: .~·; :.: 

En un grupo de tratadistas bien. ciefinido Y, n~t{vos de-

En dichos sistemas la autoridad administrativa tiene -

cierta potestad para la determinaci6n del crédito fiscal e in-

vestirlo como titulo ejecutivo en favor del Estado, para ini--

ciar posteriormente la sumaria pero dentro del proceso judi---

cial. Su disertaci6n la dirigen (con maduros razonamientos y-

floridos pensamientos), al respecto merecido, al principio de-

justicia, pues procurar que el Poder Ejecutivo acuda ante el -

Poder Judicial para deducir sus derechos es la mayor garantia-

de independencia y respeto de las garantias y derechosinhere!! 

tes del hombre, adem~s de evitar la eventual duplicidad en las 

actividades de los poderes. 

Que tal situación funcionase en nuestro pa1s seria un-

acierto incuestionable, ¡claro bajo el enfoque puramente le--

gal ! , empero ¿funcionaria de acuerdo a la ideosincracia del m~ 

xicano?, interrogante que nos lleva a concluir, que el Procedl 

miento Administrativo de Ejecuci6n es una transformación de la 

contribuci6n .no pagada, y por lo tanto, les amparan y justifi-
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can los mismos principios de leqalidad, no obstante, se evit! 

r1a mucha confusi6n si la fracci6n IV del articulo 31 consti

tucional incluyera en su texto •si la contribuci6n no ea ent! 

rada en la forma y términos que establezcan las leyes, ser& -

exigida por medio del Procedimiento Administrativo de Ejecu-

ci6n". 
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2.3 DIVERSAS DENOMINACIONES DEL PROCEDIMIENTO -
ADMINISTRATIVO DE EJECUCION 

Se debe apuntar previo al estudio de este tema, que al tr~ 

tar de denominaciones que la ley o la doctrina le asignan al cobro 

forzoso de loa cr~ditos fiscales, que la Autoridad Administrativa

hace a los particulares, se corre el riesgo de obtener una descriE 

ci6n o calificaci6n insuficiente, generalmente se les ubica en --

tres categortas que son: 

at. Las que se refieren a la esencia de la actividad que -

se ha ~eaarrollado. 

DESIGHACION: PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION. 

bt. Las que indican la vta utilizada, 

. DESIGNACIONs COBRO POR LA VIA'DE APREMIO. 

PROCEDIMIENTO DE APREMIO. 

et. Las que relacionan a loa· 1ujeto1 que intervienen y su

conducta (Autoridad Administrativo y Particulart. 

DESIGNACION: PROCEDIMIENTO ECOHOMICO-COACTIVO. 

PROCEDIMIENTO ECONOMICO-SANCIONADOR. 

at. Denominaci6n Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n. 

Este ea el nombre que adopta el sistema fiscal mexicano, -

para señalar la actividad administrativa que se desplega para exi

gir el pago de aquellos cr6ditos fiscales que no son pagados en la 

forma, t6rminoa y condiciones que estatuyen las leyes respectivas. 

Se caracteriza por ser la f6rmula establecida para dar ejecuci6n a 

un acto o reaoluci6n administrativa -liquidaci6n o cr~dito fiscal-. 
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Es prudente destacar que, La actua~ Legislación Fis-

cal prevee la práctica del embargo precautorio para asequrar

el interés fiscal, acción que puede ocurrir inclusive antes -

de que el crédito fiscal este determinado o sea exigible, 

éuando a juicio de la autoridad hubiere peligro de que el 

obligado se ausente, enajene u oculte sus bienes o bien cual

quier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento. En tales

condiciones son utilizadas las disposiciones afines al Proce

dimiento Administrativo de Ejecución, pero con fines de ase9!!_ 

rarniento. 

b). Cobro por V1a de Apremio 

La v1a de apremio o juicio de apremio, es un juicio -

ejecutivo de carácter sumar!simo. Tiene vida jur!dica cuando 

el deudor o responsable no cumple a su debido tiempo con su -

obligación fiscal, este proceso se desarrolla ante la autori

dad judicial, y s6lo es dado al Estado, esto es, s~lo ~l, pu~ 

de motivar la instauración de este tipo de proceso tan espe-

cial. 

Al indicarse que se trata de un juicio de car!cter -

ejecutivo, se debe resaltar que al ig,ual que en todo juicio -

de esta naturaleza, existe un documento base de la acci6n que 

justifica el tópico especial del procedirniento, (en que las -

acciones son de ejecución desde su prirner diligencia). 

La certificación o boleta de deuda expedida por la ·~ 
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toridad fiscal, constituye por si sola titulo hábil para abrir 

el procedimiento de apremio", de cognotaci6n sui generis ya -

que el Juez requerido no homóloga ni aprueba el documento, se

limita a apreciar si reüne las formas extrínsecas habilitantes, 

esto es, lugar y fecha de otorgamiento, firma de funcionario -

competente, indicaci6n contra el deudor, importe y concepto •

del documento¡ el procedimiento, en consecuencia, es de indole 

jurisdiccional y se desarrolla desde su inicio ante la autori

dad judicial, sobre la base de una boleta de deuda expedida -

por la administraci6n, que lleva aparejada ejecutabilidad. (4,8) 

Como ejemplo principal de paises que en su derecho o -

se sirven de la "v1a de apremio-para el cobro forzoso de los 

créditos, se presenta a Argentina". Su sistema juridico fis-

cal tutela la via de apremio en la ley 11.683 articulas 91 y -

1661 ley de sellos, articulas 129 y 130 asi como el articulo -

40 de laley de contribuci6n inmobiliaria preponderante. La -

via de apremio y su procedimiento está legislado en forma inc~ 

nexa en varias leyes nacionales (federales) supliéndose de al

guna manera las deficiencias de unas frente a otras, aunque -

tambi~n puede aplicarse esta via para cobros que correspondan

ª las provincias y municipalidades. 

(48) Giuliani Fonrouge Carlos M. Derecho Financiero Vol. II. 

P!g. 690, Editorial Depalma., Bs. As., 1962. 
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Todo juicio del orden contencioso desencadena la int~ 

graci6n de la litis, misma que en su parte esencial se campo-

ne de la demanda, en la que el actor invoca las acciones que-

estima le asiste su ejercicio; asi como la contestación a la-

~isma en la que el demandado opone defensas y excepciones. 

Así las cosas, si afirmamos que en la vi.a de apremio-
·, _ _.: 

!"la de instaú'~ars~ ~ juicio, luego entonces hay la posibili-

dad de que el. particUlar contribuyente oponga excepciones, --

las que son: 

-Ley 11.683 articulo 91-

Excepci6n de inhabilidad del título, pago, prescrip--

ci6n, espera. 

-Ley. de sellos articulo_, -13 a·.~ .· .. T;.f·' .,-.. <::·:;:·~·~.,- .". ·, ·,: ::>; .,:·.-

Excepci6n de falsedad mat~~i~i:/lJ]j_ ;fit~lÓ 6 ~l,eta· con 

que se ejecuta. 

Esencialmente .en la vía de apremio no pueden discutir 

se cuestiones de fondo como podría ser la legalidad del trib~ 

to que determina el cobro forzoso, o las bases en que se fin-

que un crédito, s6lo se cuestiona la forma. 

En mérito de esta legislación consiste en acudir ante 

el 6rgano jurisdiccional para proceder al cobro forzoso, ca-

racteristica que se traduce en un respeto al principio b~sicc 

de legalidad. Empero, es prudente comentar que algunos auto-
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res equiparan de iqual forma las defensas del contribuyente -

ya sea en juicio (v~a de apremio) o en procedimiento adminis

trativo, pues en ambas no se puede en si discutir cuestiones

de fondo. 

b.2 Procedimiento de Aorernio 

Las caracteristicas especiales de este tipo decobro

forzoso por parte de la autoridad administrativa, se hace de-

pe~der de tres factores a saber: 

-La violación de un derecho-

-La invasión de la esfera juridica ajena-

-Y como resultante de la·conjunci6n de los conceptos -

arriba anotados, se obtiene la satisfacción del inte

rés juridico del Estado. 

La vimlaci6n del derecho se produce en agravio del E~ 

tado, acredit~ndose esta particularidad aludiendo obviamente, 

al ius imperiurn de que goza el Estado, de esta manera al que

dar insatisfecha el ingreso que debe percibir para poder cum

plir con sus finalidades se produce la violación, convirtién

dose esta cualidad en la premisa fundamental del cobro forzo

so. 

Ahora bien, si el contribuyente no realiza el pago en 

el término voluntario correspondiente, es menester que el Es-

tado invada la esfera jur1dica ajena, para de manera coactiva-
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y de sometimiento a una voluntad más fuerte, obtenga del pa-

trimonio del ejecutado bienes suficientes para posteriormen-

te recabar el dinero que cubra el importe del cr~dito no sa-

tisfecho. 

En estas condiciones y realizadas las acciones perti 

nentes, una vez que, el Estado percibe (mediante el procedi-

miento. de ªP.~.emio), las cantidades no. pagadas, se obtiene la 

satisfaéci6n:',de'úíúünter€s j\i~tdko antes violado. 
: _.,.::'>y~~\;'' '<'¿'>;'' _,., ;;- ., 

-c'.=".·:·.·.c·'-<·.,.-.· 
,, --')p:r'._'.;:>' ',l.'_(:· r. 

Alfgualfqt\.eenla via de apremio en el procedimien-

to de apremib~s~~;~c1.1Emt~ eón un título de contexto ejecutivo. 

~'=-·,:.·~-:;: l " 

tario debe;cumpÜr con formalidades propias. 

Como ejemplo del "Procedimiento de Apremio" se pre-

senta a la Legislación Tributaria Española, su modus operan-

di se da en el caso en que al terminar el período voluntario 

de cobranza no se haya enterado el pago correspondiente, por· 

lo tanto, se suspende el cobro de los recibos pendientes 

(aquéllos que no hayan sido pagados antes del día 10 del ter 

cer mes de cada trimestre artículos 108 al 121 del Estatuto-

de Recaudación), posteriormente, se hacen relaciones duplic~ 

das que se remiten a los Tesoreros de Hacienda para que die-

ten en ellas providencias declarando a los deudores incursos 

en apremio, iniciado ya el expediente ejecutivo, el recauda-

dor notifica a los interesados la providencia de apremio di~ 

tada por el Tesorero de Hacienda, esta notificación configu-
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ra el requerimiento de pago, verificándose sucesivamente y de 

manera analógica lqs actos que se desarrollan en un procedí-

miento administrativo de ejecuci6n. 

Difieren "el procedimiento, de la vfa de apremio", -

porque en el primero no se acude a la presencia judicial para 

que se tipifique el cobro forzoso, utilizan sin embargb iden

ticamente la expresión apremio como refiriéndose a la acci6n

que concretiza el Estado, para obtener con rapidez la satis-

facci6n del crédito insoluto. 

c) Procedimiento Econ6mico-Coactivo 

Procedimiento Econ6mico-Sancionador. 

Estas locuciones pertenecen preponderantemente al mun 

do de la semática doctrinal del derecho tributario. 

Del enunciado Procedimiento Econ6mico-coactivo, se -

puede apreciar de su simple lectura un despliegue de fuerza,

º dicho en otra forma, la imposici6n de una voluntad dominan

te. La del Estado, que será legal siempre y cuando se respe

ten las disposiciones aplicables para poder concretizar (la -

ejecución inminente) sin detenerse a meditar en la opini6n -

subjetiva del gobernado. 

Las carácterfsticas del Procedimiento Econ6mico San-

~ionador, son las que derivan de la falta de pago oportuno -

(indemnización o recargos, multa o sanci6n, gastos de ejecu-

ci6n y demás accesorios legales), en tales circunstancias, el 
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Estado al acudir al cobro forzoso aparte de buscar la satis

f acci6n del debido, sanciona, castiga, pues exige también el 

pago de accesorios legales. 
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2.4 EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCION EN 

EL ORGANISMO DESCENTRALIZADO DENOMINADO I.M.s.s . 

El Procedimi~nto Administrativo de Ejecuci6n, encuentra 

su legal existencia en lo dispuesto por el articulo 31 fracci6n 

IV de la Consti tuci6n, "Contribuir para los gastos públicos ••. 

de manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes", -

por tal raz6n dicha obligaci6n que la Carta Magna estatuye a -

los mexicanos, .se traducen en los ingreso~ que anualmente perci 

be el Erario para cumplir con su finalidad, esos ingresos se ob 

tienen la mayor1a de las veces a trav~s de las figuras tradici~ 

nalmente establecidas, impuestos, derechos, contribuciones, etc. 

y tambi~n lo normal es que dichos ingresos sean exigidos por -

parte de 6rganos que componen la administraci6n p1lblica centra

lizada (articulo lo. L.O.A.P.F.), ya sea que esta autoridad in

tervenga como ordenadora, como ejecutora, o ambas, respecto al

cr~dito fiscal. 

En esta ocasion trataremos un tipo especial de procedi

miento, que difiere de la f6rmula comunmente usada. Previo al 

estudio de las implicaciones referentes al procedimiento de ej~ 

cuci6n que se sigue ante el organismo descentralizado que se d~ 

nomina Instituto Mexicano del Seguro Social, es prudente infe-

rir sobre lo que representa la Seguridad Social. 
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La idea de buscar un instrumento protector de las cla

ses socialmente desprotegidas, y con el cual se fomentara y -

sirviera como garantía del bienestar colectivo, son los postu

lados de la seguridad social. Desde tiempos remotos el hombre 

pretendió tener soluci6n ante la presencia de posibles ries--

gos, siendo la caridad, la mayoría de las veces, el medio indi 

cado para satisfacer a quien tenía algGn padecimiento que no -

podía atender con sus medios. 

La evolución de los sistemas de ayuda desarroll6 lo -

que se llamó "La Previsi6n Social", estableci~ndose estructu-

ras e instituciones más definidas. 

A medida que se fueron reconociendo los derechos de -

los trabajadores, se vi6 la necesidad de extender los servi--

cios de ayuda, para aquellos casos en que los riesgos natura-

les y sociales, pudieran ocasionar afectaciones cuyas canse--~ 

cuencias, entre otras, provocaren la privaci6n involuntaria de 

la fuente de ingreso, en detrimento del trabajador y su fami-

lia. 

Posterior al segundo movimiento mundial armado, la pr2 · 

pia asamblea general de las Naciones Unidas, engarbol6 el dere 

cho de las personas a· la "Seguridad Social". 

Por su parte el artículo 2o, de la Ley del Seguro So-

cial manifiesta: 
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"La Seguridad Social tiene como finali
dad garantizar el derecho humano a la ... 
salud, la asistencia m~dica, la protec
ci6n de los medios de subsistencia y -
los servicios sociales necesarios para 
el bienestar individual y colectivo". 

Como es f~cil de apreciar la Seguridad Social va rn~s -

all~ de la prevensi6n social, así pues, corresponde al Estado-

por ser un instrumento del bienestar colectivo; ser coordina--

dor de la asisten9ia ptíblica, la organización sanitaria y o---

tros sistemas de protección. (4~) 

Los anteriores criterios fueron concebidos por e1 cons 

tituyente de 1917, el articulo 1.23 fracción XXIX de la Consti

tuci6n Política dice: 

"Es de utilidad püblica la Ley del Segu
ro Social, y ella comprender~ seguros de 
invalidez, vejez, vida, cesación involun 
taria y cualquier otro encaminado a la = 
protecci6n y bienestar de los trabajado
res, campesinos no asalariados y otros -
sectores sociales y sus familiares." 

En este orden de ideas, si se tratara de clasificar 

las características de la Seguridad Social, se indicar!~: 
. , .. 

1.- Servicio Ptíblico de ProyecciO~·J
1

;d~~~alcon tari-

fas previamente establecidas. 

Cfr .• 
(.49) Posada, Carlos. Los Seguros Sociales Obligatorios en Es-

paña, Pág. 15, Primera Edici6n, Editorial Toledo, Barce

lona España. 
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2.- Seguro Social obligatorio y voluntario en determi-

nadas casos. 

3. - Organi.zaci6n tripartita, en .. virtud de que quien ha 

de señalar lo~. s~J~e'ros de la segÍ.u:'idid.;~66.i.~t, se integra por 

una comisi6n·~~ª~~~~··sta,;pot el';s~~·~~~ :~~€13ri~1\obrero y gubern~ 

mental. 4.~i~~~i~~~~~r~faf~I::. para los casos que se • 

realizan rei~6iorik~ ª~~':~~~~bajo; aunque debernos destacar que -

existe segu~ó'~oci.a1 ~olunt~rio, en que no importa si hay rel~ 
ci6n de trabajo aunque si el monto de percepciones para así ta 

bular al derechohabiente. 

Con los antecedentes que se indican, surge necesaria-

mente la pregunta ¿Qué importancia fiscal motiva la existencia 

de la Seguridad Social?. 

Evidentemente, para hacerla efectiva ha de derramarse

importantes cantidades, ahora bien, es sabido que la Seguridad 

Social se soportaba normalmente por medio de las aportaciones-

que cubren los sectores dir~ctamente interesados; inicialmente 

eran los sectores trabajador y patronal, los encargados de cu

brir el impacto econ6mico de la seguridad social; una vez que

el plan de seguridad social abarcaba sectores m~s amplios de -

la poblaci6n, fu~ necesario que el Estado interviniera econ6mi 

camente mediante subsidios y aportaciones directas. 
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Ante el crecimiento inminente de los factores de la se 

guridad social, se obtuvo como resultado la creación de un or

ganismo que pudiera captar el ingreso para aplicarlo al gasto-

. Y as! cumplir felizmente el cometido, la forma ideal ha sido -

el establecimiento de un organismo recaudador que gozará de 

autoridad y de autonomía. Configurándose en esta forma las ca 

racter!sticas del Instituto Mexicano del Seguro Social como en 

te jurídico, las puales son: 

a). Régimen jurídico propio 

b). Autonomía administrativa 

c). Patrimonio exclusivo o propio 

d). Ser un organi~mo fiscal autónomo 

La Ley del Seguro Social establece en sus art!culos 4o. 

y So., que el Instituto Mexicano del Seguro Social, tendrá la -

calidad de organismo pablico de carácter descentralizado encar

gado del servicio püblico de carácter nacional de seguridad so

cial. 

Estos art1culos establecen un organismo püblico descen

tralizado, toda vez que mediante este sistema (descentraliza--

ci6n) se persigue el máximo aprovechamiento de los recursos, 

con personal estrictamente calificado, procurando prestar un 

servicio más especializado. 

La descentralización, constituye una de las formas de -

organizaci6n administrativa de la propia administración pübli--

ca. 



102. 

Los organismos descentralizados difieren en su estruc 

tura funcional de aquellos que integran la centralizaci6n ad

ministrativa, ya que en estos últimos se guarda una situaci6n 

de dependencia, en sus distintos niveles hasta llegar a una -

cúspide en que se encuentra el jefe supremo de la administra-

ción pública. (5 O l 

Aunque de manera más atenuada, los organismos deseen-

tralizados conservan solo algunos de los poderes que se dan -

en la centralización administrativa, se elimina en cierta me-

dida el factor de dependencia jerárquica que se contempla evi 

dentemente en los órganos de la centralización, lo que ha de-

producir la autonom1a administrativa, económica y jurídica. 

Ahora bien, todo gravamen que el Estado exige a los -

particulares a de tener un objetivo y más aún, tratándose de

la materia fiscal. A esta necesidad explicativa, la doctrina 

e incluso la ley en algunas ocasiones le denomina "hecho imp~ 

nible y a su consecuencia o materialización hecho generador". 

Para efectos de una comprensión adecuada del hecho g~ 

nerador de las aportaciones de seguridad social, se requiere 

disentir respecto a la figura a estudio. Dino Jarach mani---

fiesta: "por voluntad de la ley la obligaciOn del contribu--

Cfr. 
(SO) Fraga, Gabino. Ob. Cit. Pág. 165. 
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yente y la pretensi6n correlativa del fisco, se hacen depender 

de un hecho jurtdico, presupuesto legal del tributo o del he-

cho imponible," (Si) 

Sobre la definici6n anterior cabe destacar que el au-

tor con atinado criterio, pregona la existencia previa de la -

hip6tesis normativa, corno presupuesto de la obligaci6n tributa 

ria. Sergio Francisco de la Garza nos indica: "no obstante -

lo tradicionalmente establecido, debe distinguirse entre el -

hipot~tico que tiene existencia ideal en las disposiciones ju

rtdicas y el concreto que se realiza cuando se reanen precisa

mente los elementos establecidos en la hipOtesis, denominado -

al primero, hecho imponible y al segundo hecho generado". (52) 

La importancia del pensamiento del autor a estudio, 

radica en distanciar los dos momentos de trascendencia para la 

formaci6n de la obligaci6n tributaria, por una parte la ubica

ci6n del supuesto jurtdico, y por la otra, la realizaciOn de -

las circunstancias exigidas. 

(51) El Hecho Imponible. - Pág. 63, Revista de Jurisprudencia

Argentina, Bs.As., 1947. 

(S;i!) Derecho Financiero Mexicano.- Págs, 388 y ss., Segunda -

Edici6n; Editorial Porraa, M~Kico, 1973. 
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En materia de Seguridad Social, debemos destacar; por 

una parte, que el articulo 60 de la propia ley reconoce la --
. ' . 

existencia del rég±riteÍ'l!o.bligatorio'f elrégimen·voluntario. 
- -:~·->-,_-:,. -- ~-.. ~;''>:',, ''"' ·. :~.-;:_~; ,_. __ ::,-·:·. -''.~:_·~~-~-~--~;<-~.-·.:-·--

','~~:--;-~~:i,<;'.(·_)·>'; ·,-~f:/:_·;;·,:::··t'.~·-~ -:.::·~~:.:, .. ::~ --. :_~::::: .. _-., .:_\~ ---~~.';' .. :·/<:: .. ·., 

consec\lent.'ek~I'ife:, ¡,¡,{g ~ec11o·';éi~nerá.cior. ;Ci~ ~-i~'5'~é>nhibu-
_, ·, .· .. ~-~/ -/:·<·'.~·,.,; · --- º · ~-·, ;-:-.,·-_ .. 3 :-i,·:_:_-.:.-. ---· ,~-:~.;<:·«::::.~:%:: :.e ·º .-" ;.::-:.: ~-- -·. ">--':"·,·:.::_;; "' "_;:'·· • 

ciones de .. seguri4á:d;s()cia'i.;·~.1o}é:'qris~~füye·'.eii r~i~.~-~gf~e.~6b1i-

:·::r:::s1!:~~~~~1~~f ir~Qj~~!1~~~~i~~Jtt~~~it~t~~:·~: 
"·'.' .··'·J·'J·:~';. _.::·:,··>.·"·>:·.~ -, ;,· ;;.· - ' .. :.e·-~ • ,~ 'f'·".' 

de la ley invo~~d~, ampliándose. ekte 'artic_l.tio'"t~Í.€!n a los -

miembros de sociedades cooperativas, y.a grupos solidarios de 

ejidatarios, comuneros, etc .. En el r€!gimen voluntario se de 

be tomar en cuenta las modalidades existentes, es decir, el -

hecho generador será la incorporación voluntaria apoyada esp~ 

cificamente en los decretos de incorporación. 

Surge la necesidad de preguntal ¿Cuál es la justif ic~ 

ci6n legal de las contribuciones de Seguridad Social?: la res 

puesta··.n¿, ~s-sencífia., -m!ximéc que noexfst~~'eñe'f~a.E;.iech~o po

sitivo una figura que regule tal situaci6n de manera concreta, 

inclusive hay tesis jurisprudenciales vert:.:ias en tal forma -

que las mismas pueden apreciarse como contradictorias.·· 

tesis que al respecto se han sustentado se dirigen en;dos se!! 

tidos: 

a). Las que~ encuentran el fundamento 'CO~s~itu~i.onal - ·· 

de las cor1t:d.buti9n~sJéle "Seguridad Social" en la fr~~~iOn ÍV 

del art1cúl; 31 d~ l~ ;Carta Magna. 
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b). Las que encuentran su fundamento constitucional en 

lo dispuesto por la. fracci6n XXIX del articulo 123 contitucio

nal.· 

La Suprema Corte de Justicia de 
----'.··, - ' 

ampa-

ro en revisi6n 4607 /55 en la p~gina 327 a 'J2g >del año de 1971, 

indica lo siguiente: 

"El legislador ordinario en su articulo -
135 de la Ley del Seguro Social, di6 el -
carácter de aportaciones fisca.les a las -
cuotas que deber!an cubrir los patrones -
como parte de los recursos destinados a -
la seguridad social, considerando a las -
cuotas como contribuciones de Derecho Pú
blico de origen gremial. Puede estimarse 
como un cumplimiento de prestaci6n del p~ 
tr6n en bien del trabajador constituyendo 
en salario solidarizado o socializado que 
halle su fundamento en la prestaci6n del
trabajo y su apoyo legal en lo dispuesto
por el art!culo 123 de la Carta Magna. 
De tal manera que las cuotas exigidas a -
los patrones para el pago del servicio p~ 
blico del Seguro Social, quedan comprend~ 
das dentro de los tributos que impugna el 
Estado a las partes con fines parafisca-
les, con car!cter obligatorio para su fin 
consagrado en beneficio de una persona ju 
r!dica distinta del Estado". -

De lo anterior se infiere que la propia Corte, utili

za indistintamente los t€rminos "aportaci6n, cuota y contrib~ 

ci6n", refiriéndose a las cantidades que el Instituto Mexica-

no del Seguro Social percibe de sus obligados, asicomo los --

clasifica como tributos con fines parafiscales pero se debe -

estimar que la tesis jurisprudencial vertida anteriormente d~ 

bi~ aclarar contundentemente que las aportaciones de seguri--
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dad social tienen su fundamento constitucional en lo dispues-

to por la fracción IV del art!culo 31 constitucional, ya que

en esta fracción quedan comprendidos todos los créditos fisc! 

les y de conformidad con lo dispuesto por el art!culo 267 de-

la Ley del Seguro Social las aportaciones que se enteran al -

I.M.S.S. tienen el car§cter de créditos fiscales, por lo tan-

to es indiscutible concluir que su existencia legal se des---

prende de la propia fracción IV del articulo 31 de la Carta -

Magna. 

A mayor abundamiento la fracción XXIX del art!culo --

123 de la Const~tuci6n anicamente indica: 

"Se considera de utilidad oOblica la ex
pedición de la Ley del SegÜro Social" 

Exigencia que se cambi6 con la publicaci6n de la ley

de la materia. 

Al tener las aportaciones del Seguro Social la calidad 

de créditos fiscales, la obligación fiscal deber! sujetarse en 

gran parte a los lineamientos que marca el derecho tributario-

(art!culo 267 de la Ley del Seguro Social). 

Para la determinación de las cuotas obrero-patronales, 

deben tomarse en cuenta ciertos aspectos de vital importancia. 

Inicialmente, para fijar las bases de las aportaciones al I.M. 

s.s., loa trabajadores deben aer inscritos de conformidad al -

tenor de la fracci6n I del articulo 19 de la Ley de la materia, 
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la que estatuye: · 

•t.os patrones est!n obligados a: 
I.- "Registrarse" e inscribir a
sus trabajadores en el Instituto 
Mexicano del Seguro Social, comu 
n1car sus altas y sus bajas, las 
modificaciones de su salario y -
los demás datos que señalen esta 
ley y sus reglamentos dentro de
plazos no mayores de cinco di!s". 

Por lo que respecta a la inscripci6n de los trabajado

res al r6gimen del Seguro Social, se han experimentado diver--

sas modificaciones a lo largo del tiempo, ya que, como se ha -

explicado al inicio del tema a estudio, para el desenvolvimie~ 

to, la forma de recaudarlo por lo que respecta a los trabajad2 

res es en direcci6n a la cantidad que habitualmente reciben a-

cambio de su esfuerzo personal, o dicho de otra manera su fuer 

za de trabajo. 

As1 las cosas, fu6 indispensable tener una imagen con-

creta, para definir esa cantidad que recibe el trabajador por-

su esfuerzo, ast como saber qu~ prestaciones lo comprenden, el 

articulo 18 de la original Ley del Seguro Social, consideraba-

salario el ingreso total que obtiene el trabajador como retri

buci6n por sus servicios, reform!ndose tal acepci6n, por decr~ 

to del 30 de diciembre de 1970 que estableci6 el criterio de -

salario de acuerdo a lo señalado por la Ley Federal del Traba

jo, cre&ndose as1 el concepto de salario integrado. 

Con mejor t6cnica jurtdica el arttculo 32 vigente de -

J 
1 
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la Ley del Seguro Social dice: 

"Para los efectos de esta ley, el sa 
lado base de cotización se integra=
por< los pagos hechos en efectivo por 
cuota·diaria, y las gratificaciones, 
percepciones, alimentaci6n, habita-
ci6n, primas, comisiones, prestacio
nes en especie y cualquier otra can
tidad o prestación que se entregue -
al trabajador por sus servicios, se
exceotúa de este artículo (los ins-
trumentos de trabajo, herramientas,
ropas. y otros; el ahorro, cuando se
integra por un depósito ya semanal o 
mensual del trabaiador y de la empre 
sa, las cantidades otorgadas por e1=
patr6n cara fines sociales o sindica 
les; las aportaciones al INFONAVIT;= 
premios de asistencia; los pagos por 
tiempo extraordinario, salvo cuando
este tipo de servicios es~e pactado
en forma de tiempo fijo", 

El salario base de cotizaci6n es al mismo tiempo iin - -

instrumento indicativo, esto es, sirve para que a los trabajad~ 

res y de acuerdo·.a"la-can~idad~q~e~ellos perciben, se les ubi·-

que en grupos de;c:6tiz~ci¿n; en" un principio se crearon nueve -
- ' 'º' ---·· .• 

grupos del ~ aiix;y comprendían cantidades que fluctuaban de -

S 1.00 a$ 12.00¡ modificándose dichos grupos y cambiando la --

asignaci6n de números romanos a letras: esto ocurrió al auspi--

cio de las reformas contenidas por decreto del 30 de diciembre

de 194 7, quedando de la letra A a la K y con remuneraciones de

$ 2.00 a$ 22.00 ·pesos, aument~ndose gradualmente y por refor-

mas de los años 1949, 1956, 1959 y 1970. Con la finalidad de -

evitar la constante creación de más grupos de cotización y sus

modificaciones, se dió origen al grupo de cotización "W" mismo-
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que abarca salarios superiores a $ 280.00 pesos, debiendo acl~ 

rar que este grupo de cotización es flexible, o mejor dicho -

adaptable, pues se establece un m1nimo igual a $ 280.00 pesos, 

pero no un máximo propiamente, aunque si tiene un limite que -

es el equivalente a diez veces el salario m1nimo que rija para 

el Distrito Federal (articulo 34 de .la. Ley c1e.l\S~gurti': ~()cial) • 
-·. , .. ;~,,~ ;~f;?;·;:~;-~~ >:.>:':.~·.y= :::'.<:· ·,> 
. , .··.--:·,,·;.----- ·;;<v.;·.r ~¡/;.~·- -

; ~~-~-_: -:~.:~;-· ~·,::: .. h:'.~/~~-'.¿~\j::;. ~~'.X1~:-~:~~-L--. ·-· 
La tabulación del salario tien~i incfusive '.•otros'::efec--

tos, pues sirve ¡::amo base para determiriar co~'.f~;i~l~~~z·~ke'(otra 
- '._ -.;··,_o;J•!. " .:~'--&.--=- --- -~---

la legislación laboral la que marca un porceI\taJ~%:~i<sfdel -

siendo c{i§~~t~~f:Q~ci6n salario ordinario de los trabajadores, 

a cargo de la empresa. 

Es importante mencionar, que la fracción II del artícu 

lo 35 de la Ley de la materia, reconoce que en caso de que el-

salario diario se pague por semana, quincena o mes, se dividí-

rá la remuneración correspondiente entre siete, quince a·trei!! 

ta d1as, respectivamente. 

En caso de que ocurra alguna modificaci6n, (aumento de 

salario) deberá reportarse (con responsabilidad del patrón) a-

los cinco d1as siguientes del incremento y los aumentos que o-

curren en los casos de percepción variable, se realizarán en -

el primer mes del año, dividi~ndose el importe total en las 

cantidades obtenidas entre el nfunero de d1as devengado y se su 

~ará su resultado a los elementos fijos del salario diario • 

. Por'tratarse de revisión salarial y cuando por motivo-
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de la misma se presenta un incremento a las percepciones de -

los trabajadores, e~ tr~ite tendrá que hacerse en un término 

no mayor a 35 d1as después del formal otorgamiento. 

Para los casos en que los trabajadores, sea por lo r~ 

ducido de la jornada laborable perciban menos del salario mí

nimo, se deber~ atender a los incrementos salariales, de tal

forma que se sur~irán los efectos respectivos en el peri6do -

en el que se decrete el incremento, por los demás casos ten-

drán que transcurrir dos meses para que surta efectos la madi 

ficaci6n del salario, para los efectos de su cotizaci6n. 
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BASES PARA LA FIJACION DE CREDITOS 

En materia del Seguro Social, las obligaciones que se 

motivan a partir de la subordinaci6n laboral son muy importa_!! 

tes, en primer t~rmino, constituye el hecho generador de las

contribuciones, y enseguida, crean la necesidad del establecí 

miento de seguros que protejan al trabajador y su familia. A 

su vez, los seguros, sirven para fijar las bases de la cotiza 

ci6n de las contribuciones. 

El r~gimen obligatorio del Seguro Social (articulo -

11 de la Ley) comprende cuatro seguros en los que debe coti-

zarse: 

I.- Riesgos de trabajo, 

II.- Enfermedad y maternidad. 

III.- Invalidez, vejez, cesantía en edad avanzada y muer 

te. 

IV.- Guarderías. 

I. RIESGOS DE TRABAJO 

Este seguro es el m~s importante para efectos de cot! 

zaci6n, pues los dernl!is inciden en el de nianera directa o ind! 

recta. 
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A este tipo de contribuci6n tanto la Ley como la do~ 

trina le denominan cuotas, su soporte econ6mico es exclusiva 

mente a cargo de los patrones, situaci6n que se desprende --

del tenor de la fracci6n XIV del artículo 123 constitucional 

en relación con el art1.culo 60 de la Ley de la materia. 

' .< . -~' • >' • 

--- ·-" 

El hecho: ~~\qu~; .~.~~~; s,eguro. corra a cargo del patrón 

particularmente~ cie~ 'hri?\;·~h~'hcio práctico para él, en fun-
~~ • .•7•;7~~·-'.';' r • - -

ci6n de quedar rélegadCJ":c1ki:Í~ responsabilidad que enmarca la 

Ley Federal del TrabajC) 1 por la exposici6n a eventuales ries 

gos de las personas que<le prestan sus servicios. 

Hablar del seguro de riesgos de trabajo, implica ha

blar de clases, grupos, grados de riesgos y primas de cotiz~ 

ci6n, los que son calculados tomando en cuenta la clasifica-

ci6n de la empresa. 

CLASIFICACION DE EMPRESAS 

La clasÍ.ficac:i.On de las empresas es una fijación re

glamentaria d~,;,:~é~erdo a l:o que se ha llamado actividad fun

damental, o tif~%;'Yia actividad a desarrollar por la empresa, 

ya que en las diversas ramas del ciclo productivo o extracti 

vo, se presenta en mayor o menor grado el factor peligro. 

Para la clasificaci6n de una empresa cualquiera, el

patrón acude primordialmente al sistema de autoclasificaci6n, 
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(aunque existen otros dos: reclasificaci6n y clasificación de 

empresas con diversos centros de trabajo, este último modelo

generalmente opera en compañ!as con diversas filiales con cla 

ve patronal distinta, entonces tendrán registros de clasific~ 

ciOn por cada centro) el patrOn habrá de describir su activi

dad fundamental, instalaciones, dependencias, maquinaria, nú

mero de trabajadores y áreas donde presten sus servicios: con 

secuentemente, l+enado que sea el cuestionario, la empresa 

quedará ubicada en un grado medio de la clase relativa. 

La explicación de que se coloque a la empresa en un -

grado medio, se entiende en virtud a que conforme al tipo y -

regularidad de los sinie~tros, se modifica el grado a minimo

o máximo. 

No obstante de que en la mayoria de los casos, es el

propio particular el que autoclasifica a su empresa, el Inst! 

tuto Mexicano del Seguro Social, puede efectuar visitas a las 

empresas para alguno de los efectos indicados en el art!culo-

25 de la ley de la materia, si hecho lo anterior se realiza -

una inspección a las instalaciones cerciorándose de las cond! 

cienes de trabajo y la actividad fundamental, y en su caso se 

emite un dictamen que generalmente reclasifica el grado de 

riesgo de la empresa para que en forma aparentemente definiti 

va se hagan las cotizaciones respectivas. 

Quien se ocupa de realizar el dictamen es la .Comisi6n 

T6cnica ~e Clasificación de Empresas, mismas que se integra -
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de un ·Ingeniero de Seguridad, un Médico en Higiene Industrial, 

un especialista del departamento jurídico y el jefe del depar

tamento t~cnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, des

pués de hecho el trabajo de campo se turna el expediente a un

cuerpo tripartita compuesto por representantes del Estado, de

los Trabajadores y de los Patrones, mismo que se llama Comit~

Consultivo de Riesgos de Trabajo, 

Para la.liquidaci6n de las cuotas referentes al seguro 

que se debe enterar por concepto de riesgo de trabaj·o, se a--

tiende a dos criterios esencialmente: 

a) Se toma en cuenta el total enterado por la empresa 

al Instituto y por concepto de seguro de invalidez, vejez, ce

santía en.edad avanzada y muerte, el término es bimestral. 

b) Aplicar el porcentaje específico de cotizaci6n en

que se encuentra clasificada la empresa, al total de los ingr~ 

sos de los seguros I. O. CEA. y M. 

II.- ENFERMEDAD Y MATERNIDAD 

El soporte económico de este seguro estar~ a cargo de

los patrones (6,30%) y los trabajadores (2,25%): este rubro a~ 

para los casos señalados por el artículo 92 de la Ley del Seg~ 

ro Social. Es importante destacar que la parte que le corres

ponde al ·patr6n o al trabajador, experimenta variaciones de --
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acuerdo a los grupos de cotizaci6n M al w, articulo 114 (no se 

debe olvidar que a los trabajadores se les ubica conforme a su 

salario base de cotizaci6n en alguno de los grupos mencionados 

por el articulo 33 de la Ley del Seguro Social). Este tipo de 

seguro inicia; por lo que respecta a enfermedad, la fecha mis

ma en que el instituto certifique el padecimiento. Tratándose 

de embarazo el dia en que se certifique el mismo. Esta certi

ficaci6n es impor.tante, pues sirve como punto de partida para

el c6mputo probable de los 42 dias anteriores al parto para g2 

zar de subsidio, independientemente de los 42 dias posteriores 

al mismo. 

II,- INVALIDEZ, VEJEZ, CESANTIA EN EDAD 

AVANZADA Y MUERTE 

Para gozar de los beneficios en este tipo de seguro en 

sus diversas acepciones, es necesario, que se hayan cubierto -

previamente determinado nt1mero de cotizaciones, a lo que la -

ley denomina como periodos de espera; se deben tomar en cuenta 

las particularidades de las variantes de este seguro, es decir, 

la invalidez, vejez o cesant!a en edad avanzada, se suspende -

por el hecho de que el trabajador realice alguna jornada labo

rable que se encuentre comprendida en el r~gimen del Seguro s2 

cial; cuando una persona resulta ser beneficiaria de dos o más 

seguros ya por ser simultaneamente asegurado o por ser benefi

ciario y asegurado a la vez, las cantidades que reciba no po-

dr!n ser sup7riores al del salario promedio del grupo mayor, -



es decir, el W: debiéndose, en su caso, disminuirse la pensi6n 

mayor para no sobrepasar el U.mite indicado, 

III. I INVALIDEZ 

Para que opere en lo particular las prestaciones de e! 

te tipo de seguro, es menester que el asegurado esté imposibi

litado de procurarse una retribuci6n superior al 50% de la re

muneración que puede percibir un trabajador sano de capacidad

y formación semejante a aquél. Tom~ndose como pun~o de parti

da la ocupaci6n o profesi6n que desempeñaba el asegurado. Que 

al estado de la persona se haya motivado por enfermedad o acci 

dente no profesional, agotamiento fisico o mental. Este segu

ro da derecho a pensión temporal o definitiva, asistencia médi 

ca, etc. 

III.I! VEJEZ 

Para que algdn asegurado pueda gozar de este seguro, -

es indispensable que se hayan enterado un minimo de quinientas 

cot¿zaciones semanales, y se cuente con sesenta y cinco (65) -

años de edad, iniciaran en el goce inmediato del seguro las -

personas que cumplan dichos requisitos, pudiéndose aplazar la

iniciaci6n de las prestaciones a criterios del trabajador, cu

briéndose en todo caso las sumas correspondientes desde el dia 

en que se cumplan las dos exigencias legales citadas. 
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III.III CESANTIA EN EDAD AVANZADA 

Este tipo de seguro se presenta en una etapa de tran

s ici6n, pues por una parte requiere un m1nimo de quinientas -

cotizaciones semanales, que el trabajador haya cumplido sese~ 

ta (60) años de edad. La particularidad, es que el asegurado 

queda privado por razón de imposibilidad f1sica al trabajo re 

munerado, y de alguna manera no tuvo oportunidad de contar 

con sesenta y cinco años, pues en ese caso podria ampararse 

al seguro de vejez. Sólo en el caso de que por fortuna del -

trabajador pudiera reingresar al trabajo remunerado y a coti

zar nuevamente podr~ tener derecho al seguro de vejez o inva

lidez en su caso. 

III.IV MUERTE 

La condici6n indispensable y 16gica es el factor muer 

te; un m1nimo de ciento cincuenta cotizaciones semanales, o -

bien, que el occiso se encontrara disfrutando alguna pensi6n, 

ya de vejez, invalidez o cesantía en edad avanzada, este seg~ 

ro da derecho a pensi6n de viudez, orfandad y ascendientes. -

El importe económico es soportado en forma preponderante por

los patrones y los trabajadores en un porcentaja del 4.20% y-

1.50% sobre el salario base de cotización. 
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IV SEGURO DE GUARDERIAS PARA HIJOS 

DE ASEGURADOS 

Mediante este seguro se cubre el riesgo de la mujer 

trabajadora de no poder dar la atención maternal (a su(s) hijo 

(s) en edad.~oif~spondiente a la primera infancia, esto es, -

tres días .. ª gj¡~iK.:~·ficis'ri·'dur~nté/su jornada laborable, este -
•-,~;·'··;;>:·.·",·--~,.o.~"-. ··. _.,, t;'~JÍ};_'·:_;,-; 

:::º:•y r~f~~~~f i~WZ1!,:i&~~i~~~J~~t:::u::n:• y i::::::º ~· p::: 
es indls:_u,!~~i~,{~~~~~~~it~~~ªXtf;;}~) el opstácu!O~del;cúidado n~ 
tural de lós hijos por ~ii';i~:; de . ia madre le '1Iroi~~ba la apti--

tud de ser_cOntratida, ,:i {~~acto econ6m.Í.co d~·~ste tipo de se 
" . ~'° > ~ • -e; '"o 

guro es soportad6 integré:ut\~nte por los .. patrones el monto es el 

l(uno) por ciento, del monto total.que por salario paquen a to 
·;·t.<·,,· 

dos sus trabajadores en e.É~~tl~opor cuotadial:-ia. 

En porcentaje apr~'xi~~dó y .'estudiadas las va'riantes en 

los seguros que otorga el Instituto Mexicano del Seguro Social, 

los patrones generan'un: 62.5%, los trabajadores un 25% y el E!!_ 

tado un complementario del 12.5%, del total de los seguros con 

las variantes ya anotadas •. Debiéndose resaltar que cuando no-

existe disposici6n expresa en los seguros de invalidez, vejez, 

cesantía en edad avanzada y muerte, el Estado contribuye con -

un 20 (veinte) por ciento del total de las cuotas patronales. 
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DETERMINACION, LIQUIDACION Y EXIGIBILIDAD 

Se ha mencionado ya que en la mayoria de los casos el -

Instituto Mexicano del Seguro Social, proporciona cuestionarios 

o formatos para ser llenados por la parte interesada, en este -

caso generalmente el patr6n, ya que en la pr~xis él mismo retie 

ne y entera las. cantidades que corresponde ingresar a los traba 

jadores; en este.orden de ideas, podemos pensar a primera ins-

tancia en un sistema de autodeterminaci6n de las cuotas obrero

patronales, independientemente de las facultades reconocidas -

que tiene el Instituto Mexicano del Seguro Social, para el efe~ 

to de realizar revisiones en los términos del articulo 25 de la 

Ley del Seguro Social, y.que como consecuencia pueda operar una 

reclasificaci6n, o sean emitidas cédulas de diferencias, e in-

clusive fincarse los capitales constitutivos •. -.. _ 

LIQUIDEZ Y EXIGIBILIDAD 

El articulo lo. del reglamento para el pago de cuotas y 

contribuciones del régimen del Seguro Social, nos dice que la -

obligaci6n para aquellos a quien va dirigida, es exigible a pa~ 

tir de la fecha en que se implanten los servicios del Seguro S~ 

cial, en la circunscripci6n territorial o rama de la industria

respectiva, aun cuando la inscripci6n de los trabajadores se -

llevara a cabo posteriormente por cualquier causa. 

Sobre el particular, se debe estimar que el legislador-
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quiere decir que al momento de que sean puestos en servicio -

las instalaciones respectivas, será el punto de partida para

el cumplimiento de la obligación, misma que de no ser satisfe 

cha en los . t!\irininos de la ley, será exigible y en obvio de ra 

zones los recargos o multas en su caso, reconocerán como par~ 

metro cúantitativo el d1a de iniciación de los servicios. 

Con mejo~ técnica jur1dica el legislador debi6 referirse a la 

liquidez de crédito como presupuesto 16gico de procedibilidad, 

ya que todo crédito exigible para ser requerido ha de ser li

quidado independientemente de que los recargos se computen -

con anterioridad a la liquidación misma. 

El patr6n deberá pagar cabalmente la cuota de sus tra 

bajadores en aquellos casos en que ellos reciban como cuota -

diaria el salario m1nimo, con los trabajadores que perciban ~ 

tras superiores, haciendo la retenci6n correspondiente, pero-

nunca podrá retener por este concepto y por Impuesto Sobre 

Productos del Trabajo cantidades que, cuando una vez hecha la 

operaci6n matemática resulten inferiores al salario m1nimo. 

El bimestre constitµye el renglón principal para el -

pago de las cuotas, el propio Instituto determinará anualmen

te el nfunero de semanas que lo comprende, debi~ndose pagar a

raz6n de bimestre vencido en las propias oficinas del Instit~ 

to, anticipando mensualmente el 50% del importe. 

Puede ocurrir que el Instituto al revisar las liquid! 

ciones presentadas por el patr6n (situaci6n más coman, pero -
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debe tomarse en cuenta el tenor del articulo 9o •. de la Ley --

del Seguro Social), se percate de errores u omisiones de los

datos indispensables que deben existir en los fociia~bs que el 

Instituto proporciona, o por datos equivocas en la~~antida-
des que deben enterarse, también dichas ánomal1as son estiina

das como resultado de una visita de inspeC:ci6n¡ en consecuen-
• - • • • • 1 

cia el Instituto har& las correccfones u obsefvacic:Ínes, comu-
_,· .... ,·::·:· ..... ·· 

nic~ndolas al patr6n para que él mismo haga l~s ~claraciones-

en un término de quince d!as. 

Lo que anteriormente se explica, puede', como en.reite 

radas veces se concretiza, prestarse a confusiones, aludiendo 

a la provisionalidad o definitiv:idad de las liquidaciones. y, -

en su caso, la oportunidad en el término legal para inconfor-

marse con ellas. 

Las tesis que a continuación se reproducen ayudan a -

disipar la duda. 

"RECURSO DE INCONFORMIDAD ANTE EL CONSEJO 
TECNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGU
RO SOCIAL.- De acuerdo con lo dispuesto
por los articulas 17 y 19 del reglamento 
para el pago de cuotas y contribuciones
al Régimen del Seguro Social, cuando se
formulen aclaraciones a las liquidacio-
nes de cuotas obrero patronales, el Ins
tituto debe emitir una nueva liquidaci6n, 
debiéndose computar los quince d1as para 
hacer valer el recurso de inconformidad
ª partir del d1a siguiente al en que sur 
ta efectos la notificación de la misma.
En los t~rininos de los propios preceptos, 
cuando no se hagan aclaraciones la liqui 
daci6n provisional se convierte en defi= 
nitiva, debi~ndose tomar el momento en -
que esto acontece como punto de partida-
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para el c6mputo de dicho plazo. Este
criterio se encuentra corroborado cuan 
do las propias cédulas de liquidaci6n= 
contengan impresa en su reverso la ma
nifestaci6n del Instituto de que si no 
se formulan aclaraciones, las mismas -
adquieren el carácter de definitivas,
y el plazo para interponer el recurso
empiez a a correr a partir del d~cimo -
sexto día hábil siguiente a la notif i
caci6n original, esto es, después de -
transcurrido el plazo para hacer acla
raciones." (53) 

"RECURSO DE INCONFORMIDAD, TERMINO PA
RA SU INTERPOSICION.- En caso de no -
existir aclaraciones por parte del --
afectado a las liquidaciones de pago -
de cuotas obrero-patronales formuladas 
por el Instituto, dicha liquidaciones
de carácter provisional, adquieren el
de definitivas, si el propio Instituto 
no emite una nueva liquidaci6n en los
términos de los artículos 17 y 19 del
Reglamento para el pago de cuotas y -
contribuciones al Régimen del Seguro -
Social. En virtud, ya sea que el Ins
tituto emita una nueva liquidaci6n por 
no haberse hecho las aclaraciones per
tinentes, o que esa liquidaci6n provi
sional se convierta en definitiva por
no emitirse una nueva liquidaci6n: el
término para interposici6n del recurso 
de inconformidad será de 15 días hábi
les contados a partir de la fecha de -
la nueva liquidaci6n o en su defecto -

,) ...... .,.r 
~,....,,, .... / ,.. ... , 

(53) Revisi6n 178/76.- Aprobada en sesi6n del 16 de agosto de 

1978. 

Revisi6n 324/75.- Aprobada en sesi6n del 11 de septiem--

bre de 1978. 

Revisi6n 388/78.- Aprobada en sesi6n del 27 de noviembre 

de 1978. 
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de aquella en que se convirtió en defi 
nitiva la liquidaci6n notificada por = 
el Instituto para el pago de cuotas -
obrero-patronales y sobre la cual no -
se hizo aclaración alguna." (54) 

Haciendo una síntesis de las tesis expuestas podernos -

concluir: 

a) El transcurso del tiempo convierte una liquidación 

provisional en definitiva. 

b) Durante ese lapso se pueden hacer aclaraciones. 

c) Se puede emitir nueva liquidaci6n por hacerse las

aclaraciones pertinentes: 

d) El término para interponer recurso de inconformi--

dad es de 15 d1as h~biles después de surtir efectos la nueva -

liquidación, o bien, a partir de que la liquidación provisio-

nal se convierta en definitiva, y esto ocurre 15 d1as después-

de que se tiene conocimiento de la liquidación provisional, --

(54) Revisión 324/75 Juicio 474/75 

Resolución: Mayoritaria de 8 votos contra 1, de fecha 4-

de septiembre de 1978, de la H. Sala Superior del Tribu

nal Fiscal de la Federación. 

Ponente: Magistrado Lic. Alfonso Cortina G. 
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misma que en uno u otro caso adquiere el carácter de un acto -

definitivo. 

A mayor abundamiento se transcribe la siguiente tesis: 

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL, IN 
CONFORMIDAD ANTE EL PLAZO EN QUE SON OPOR 
TUNAS.- De conformidad con lo establecido 
en los art1culos 16, 17, 20 y 21 del Re-
glamento para el pago de Cuotas y Contri
buciones al R~gimen del Seguro Social, -
los patrones cuentan con dos plazos que -
corren sucesivamente para inconformarse,
el primero de 15 dfas hábiles para hacer
aclaraciones y el segundo de veinte d!as
calendario para interponer el recurso de
inconformidad: este período se :.,_a determi 
nado en un total de 37 días calendario, = 
dentro del cual es oportuno interponer es 
te último medio de defensa." (55) 

Esto es, dentro de los quince d!as la liquidación pro

visional experimentar~ su metamorfosis, para conver~Ürs-é.-en a~ 

to definitivo, pudiendo variar ya por elaboraciO~de aclaraci2 

nes, o sin ellas. 

(55) Revisión No. 70/74, resuelta el 7 de agosto de 1975, 

por 12 contra"T;~-

R.T.F.'año·xxxix. ·3er. tii.inesi:re de_l9:75, pág. 96. 
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DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCION 

Si vencido ei plazo de veinte d!as a que se refiere el 

articulo 20 del Reglamento para el pago de cuotas y contribu--

cienes del Régimen del Seguro Social, el patr6n no ha.efectua

do el pago ni recurrido las liquidaciones q\lei eJ:!ihs~ituto for 
·. . .. . .. •. - ·- .. { -- .. , .. : . . - . ·-'~-:~~·-- -.·.·:. --·· -

rnule, éstos quedarán firmes y adquirirá~ ~{;'.:~;r'iic't~~·;a~' ~jecu-
''·~/-. ~~:.?J,:.-,;:~~·~ -;·. ~ -

tivo por su importe. 

La primera parte del articulo 21 del Reglamento en ci

ta, es la base para la presencia del Procedimiento de Ejecu---

ci6n: debiéndose aclarar que para que la liquidaci6n formulada 

quede firme o adquiera el carácter de definitiva, sólo es nece 

sario el transcurso de los 15 d1as (para realizar o n6 las ---

aclaraciones) a que se refieren los articulas 16 y 17 del Re--

glamento respectivo, la variante que suele materializarse, es-

que si no hay aclaraciones la liquidación provisional adquiere 

el carácter de definitiva, y si las hay y son procedentes, pu~ 

de ocurrir que se emita nueva liquidación. 

En ambos casos, el documento liquidación, constituirá

el titulo de crédito respectivo a favor del Instituto. 

La falta de pago en la forma y plazos establecidos --

(articulas l, 2, 3, 16, 17, 19, 20 y 21 del RPglarnento de la -

materia) por parte del obligado, da pauta para que el Institu

to requiera la suerte principal (liquidación) y accesorios le-
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gales (multa, recargos y gastos de ejecución). 

Lo relativo a las facesde estructuración del Procedi

miento l\dministrativo de Ejecuci6n, y toda vez que el mismo se 

ajusta a las d..ispdsic:Í.c:mes'ci~i C6digo Fiscal de la Federación, 
, ·' .~~- ·_:· .. ·-·;-.:-;-. ';, \ '.- - c._---,: ._-· .. • .. ,' .. 

deberá entenciers;;'qula J.a. expÜcáci6n pormenorizada que se hace 

en el capS:~1.ll.o dame~~ iride éste trabajo es igualmente aplic~ 
-. ·~ -. ¡' 

LOS RECURSOS LEGALES 

I) RECURSO DE INCONFORMIDAD. 

II) RECURSO DE REVOCACION (Ré~urso del procedimiento) • 

III) RECURSO DE OPOSICION AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATl_ 

VO DE EJECUCION. 

I) RECURSO DE INCONFORMIDAD 

- . - -

Este ·recur;o ad.inII1istrativo tiene su fundamento legal-

en el articulo 274 de d:ar<tey del Seguro Social, estatuye como

una posibilidad leg~i~~'. lo'S sujetos obligados, as1 como los -

asegurados o sus beneficiarios, para impugnar alglln acto defi

nitivo del Institutoque le causa agravio. 

son de aplicación supletoria para la tramitación del -
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recurso de incon~ormidad las disposiciones contenidas en el 

C6digo Fiscal de la Federaci6n, C6digo Federal de Procedi-

mientos Civiles y la Ley Federal del Trabajo. 

El trfunite del recurso est~ a cargo de la Unidad de 

Inconformidades del Consejo Técnico, los acuerdos de admi-

si6n e instrucci6n de proceso pueden ser f irrnados por el s~ 

cretario General del Instituto o el Prosecretario General. 

El Consejo Técnico autoriza a los Consejos Consulti 

vos Delegacionales a resolver algan recurso de inconf orrni-

dad, se trata de una forma de desconcentraci6n administrati 

va en que las funciones de la Unidad de Inconformidades son 

desempeñadas por los servicios jurídicos delegacionales y -

las funciones atribuidas al Secretario General por el Seer~ 

tario del Consejo Consultivo. Se interpone el recurso como 

antes se ha dicho dentro de los quince dias siguientes al -

en que surta efectos la notificaci6n del acto definitivo. 

Se promueve en representaci6n de una persona moral, 

se deber~ acreditar tal situaci6n apoyándose a las reglas -

del Derecho Común, toda vez que no es procedente la Gesti6n 

de Negocios. En materia de pruebas las documentales debe-

r~n ser ofrecidas acompañando los documentos correspondien

tes, en caso de que el oferente no cuente con ellos deber~

señalar el archivo donde se encuentren para que sean recab~ 

'dos por la Unidad de Inconformidades, se tiene un t~rmino -

de quince d1as para obtenerlas, en caso contrario se le co-
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munica al oferente para que en un mismo término las recabe so 

pena de ser declarada desierta la prueba. 

La pericial, debe indicarse los puntos sobre los que

!'amisma versará y se designar~ perito (profesionista facult!!_ 

do) en un plazo de 5 di.as posteriores a la notificación del -

auto admisorio debe de aceptar y protestar el cargo el perito 

designado. 

Las pruebas .deberán rendirse en un término de 15 di.as 

después de~~i~~~odicho periodo, podrá ser prorrogado solo -

una ocasión. Cerrada la instrucci6n se tiene un tiempo de 30 

di.as para pronunciarse el fallo por parte del Consejo Técnico 

o el Consejo Consultivo Delegacional, fallando en ambos casos 

por rnayor1a de votos. La resoluci6n que pone fin al recurso

debe notificarse al recurrente dentro de los 5 di.as de su fir 

ma, estas resoluciones son ejecutadas a los 15 dias, esperan;;.

do tal vez con ello.dar opo~tunidad a la interposición· de al-
. '-,' ·, 

gún otro recurso,.·.~· bienf aLJuicio de Garant1as. 

o 

.·DEL PROCEDIMIENTO 

Procede este recurso durante la tramitación del pro--

pío recurso de inconformidad: concretamente respecto del auto 

admisorio y el acuerdo que admite pruebas, que dicta el Secre 

tario General, el Prosecretario, o bien, el Secretario del 

Consejo Consultivo Delegacional, respectivamente. Se hace va 
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: 

ler ante el Consejo T~cnico o Consejo Consultivo Delegacional, 

~ en un término de tres d1as posteriores a la notif icaci6n del -

acuerdo.a recurrir. 

III RECURSO DE OPOSICION AL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE EJECUCION 

En materia !le Seguridad Social tiene cabida este re-

curso, y sobre todo es utilizado en los mismos términos norma 

tivos del Código Fiscal de la Federación; pbr razones de evi

tar duplicidad ser.§. explicado este recurso en eF capitulo res 

pectivo. 
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III 

CAPITULO TERCERO 

GENESIS Y DESARROLLO DEL PROCEDIMIENTO 

ADMINISTRATIVO DE EJECUCION 

Categ6ricamente se puede afirmar que la realizaci6~ rn~ 

terializaci6n o concretizaci6n del hecho imponible, conforma -

el primer eisi.abón del Procedimiento Administrativo de Ejecu---
, . ~,:-:-·e ,"-- - . 

ci6n. Cómo segundo personaje en escena se presenta el factor

incumolimiento, el cual motiva el cobro forzoso en la via de ~ 

premio. Algunos autores resumen lo antes expuesto, corno una -

relación de causalidad, en la que la realización del hecho ge

nerador, más el incumplimiento, son causa del efecto Procedí-

miento Administrativo de Ejecución. 

Es por todos conocido, q1,le.la,acimi~istraci6n pO.blica -

cuenta con los beneficios de Ü decisi.6n ejecutiva y acción de 

oficio, esto es, la>decisi6n unilateral mediante actos obliga~ 

torios, investidos de presunción de legalidad, por una parte,

asi corno la realización concreta -a~n en contra de la voluntad 

del obligado- de las disposiciones del acto administrativo, de 

modo tal que, en principio,· la impugnación de sus actos en --

cualquier via administrativa o jurisdiccional no suspende su -

ejecución. (56) 

Cfr. 
(56) González P~rez, Jesüs. Derecho Procesal Adrninistrativo,-

Volumen III, Segunda Edición, P~gs. 325 y ss., Editorial 

Porraa, México, 1968. 
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Como freno y contrapeso a la cualidad de decisi6n ej~ 

cutiva y acci6n de. oficio, en todo sistema social de derecho

han de establecerse·las garant1as individuales, para regular

la acci6n del Estado, por tal virtud, se afirma que la ecua-

ci6n perfecta en Derecho Administrativo se integra por el a-

juste entre la prerrogativa y la garant1a. 

Mediante la prerrogativa se obtienen sistema·s adminis 

trativos agiles, procedimientos expeditos que permiten tamar

al Estado decisiones y ejecutarlas a la brevedad posible, con 

el resultado inminente de una mejor recaudaci6n de las contri 

buciones para permitir aumentos en los alcances de las accio

nes de la aplicación del gasto pGblico. 

Con la presencia del elemento garant1a, se asegura -

que las eventuales afectaciones en el ~ita de los Derechos

PGblicos Subjetivos de los particulares o gobernados, recono~ 

can lirnitantes por efecto de recursos y medios legales de de

fensa que protejan los derechos del gobernado en contra de ac 

tos carentes de eficacia y de legalidad. 

El Procedimiento Ejecutivo se enmarca en el universo

de la prerrogativa y se conforma por una pluralidad de actos, 

adquiriendo un valor igualitario cada uno de ellos1 son conca

tenados, de modo tal que sólo la concurrencia de todos -aun-

que en momentos procedimentales distintos- produciran efectos 

jur1dicos definitivos, en este orden de ideas, el mandamiento 
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de ejecuci6n y requerimiento de pago har§ saber al deudor -

el inicio de la vía ejecutiva: en tanto que el embargo, vi~ 

ne a cumplir con la función de apartar bienes del patrimo--

nio del ejecutado: del mismo modo que por medio de las con-

vocatorias para remate se pretenderá conseguir la mejor rea 

lizaci6n de los bienes, pero, a todas estas diligencias se-

les reconoce una meta o finalidad común: El remate de los-

bienes para pagarse con su producto el crédito fiscal. De-

biéndose resaltar la característica del encadenamiento pues 

debe respetarse un orden en que necesariamente se sucederán 

unos con otros los actos del procedimiento, los actos están 

vinculados causalrnente entre sí, de tal modo que cada uno -

supone al anterior y el último supone al grupo entero. 

En otro sentido, la anulación de un acto particular 

lleve inhibito la de los que son posteriores en el tiempo.-

Si el requerimiento de pago fué mal diligenciado, por cons! 

guiente el embargo, el avalúo de los bienes y los actos sub 

secuentes incluso el remate carecerían de eficacia jurídica, 

en cambio, si la deficiencia dentro de este ordenado aconte 

cer de momentos procesales ocurriera en el embargo, el re--

querimiento quedaría incólume de la calif icaci6n que se hi

ciera de aquél, no así las diligencias realizadas con post~ 

rioridad al secuestro. (57) 

Cfr. 
(57) Herrera Cuervo, Armando. La Situaci6n del Deudor Fiscal 

Dentro del Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n. -

Tribunal Fiscal de la Federaci6n, Pág. 727, M~xico, ---
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Luego entonces, valor igualitario, concatenaci6n y or.~ 

den, detenninan la efectividad del Procedimiento Administrati

vo de Ejecuci6n. 

Otra de las caracter1sticas, misma que ha merecido la

mayor parte de cr!tica y antagonismos, lo es el hecho de que -

el procedimiento ejecutivo no tiene reconocimiento constitucio 

nal expreso e incluso a nivel de ley ordinaria no se plasma -

con exactitud cuál será el campo de aplicación. 

De un análisis minucioso del articulado constitucional 

se desprende que en Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n

no existe en su texto, por· lo que, queda por exclusión, la res 

ponsabilidad de su designación en las leyes secundarias. 

As! pues, han sido los articulas 31 fracci6n II de la

Ldy Orgánica de la Administraci6n Pública Federa, 108 del C6 

digo Fiscal de la Federaci6n (derogado) -141 C6digo vigente-, 

8 y 36 de la Ley de la Tesorer!a de la Federaci6n, y y 24 

del Reglamento de la Tesorería de la Federaci6n (derogado); -

23 fracción IV y 25 fracci6n .II del Reglamento Interior de la

Secretar!a de Hacienda y Cr~dito Público los encargados de tra 

tar a diferentes niveles el tema a estudio • 
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Se evitarian confusiones y lagunas si la propia frac-

ci6n IV del articulo 31 constitucional incluyera al Procedi--

miento Administrativo de Ejecuci6n como consecuencia de la con 

tribuci6n noenterada. 

Sintetizando, la realizaci6n del hecho generador, el -

incumplimiento de la contribuci6n en el término esperado, el -

·valor igualitario de los actos individualmente reconocidos, la 

concatenaci6n y el encadenamiento, son las principales caract~ 

risticas del ~rocedimiento Administrativo de Ejecución. La 

falta de texto co~stitucional que le ampare, no implican la 

falta de fundamento legal, .toda vez, que el mismo es una meta

morfosis de la contri,buci6J1 no enterada y por lo~tanto le so-

portan las mismas ~ases y.justificaciones legales que revisten 

3. r INICÍAci~~-riEir PROCEDIMIENTO 

Para inferir acertadamente respecto a la figura incum

plimiento, (unó de los elementos previos del Procedimiento Ad

ministrativo de Ejecuci6n), ,es necesario saber cómo se debi6 -

cumpliri teniendo que acudir a la ley especial de que se tra-

te, para conocer las condiciones y t~rtninos que se exigen para 

satisfacer correctamente el precepto legal. A su vez, en la -

forma gen~rica puede v~lidarnente estudiarse el C6digo Fiscal -

de la Federación, 
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El.C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, nos da la 

informaci6n necesaria para establecer y fijar las fechas pa-

ra el cumplimiento de las contribuciones. 

"ARTICULO 60.- Las contribuciones se causan 
conforme se realizan las situaciones jurídi 
cas o de hecho. Las contribuciones se de-= 
terminan al constar la realización de las -
situaciones mer.cionadas y los demás elemen
tos de aquéllas, para fijar su monto. A la 
determinación le son aplicables las normas
vigentes en el momento en que se lleva a ca 
bo. , 
Corresponde a los contribuyentes la determi 
nación de las contribuciones a su cargo, -= 
salvo disposición expresa en contrario. Si 
las autoridades fiscales deben ·hacer la de
terminación, los contribuyentes les propor
cionarán la información necesaria dentro de 
los quince días siguientes a su causación.
Las contribuciones se pagan en la fecha o -
dentro del plazo señalado en las disposicio 
nes respectivas. A falta de disposici6n ex 
presa el pago deberá hacerse mediante decla 
ración que se presentará ante las oficinas= 
autorizadas dentro del plazo que a continua 
ci6n se indica: -
I.- Si la contribución se calcula por perí~ 
dos establecidos en la ley, a más tardar el 
día 20 del mes calendario inmediato poste-
rior a la terminación del período. · 
II.- En caso de retención o recaudación de
contribuciones, los retenedores o las perso 
nas a quien la ley les imponga la obliga--= 
ci6n de recaudarlas, las enterarán a más -
tardar el día 15 del mes calendario inmedia 
to posterior al de la retención o recauda-= 
ci6n. 
III.- En cualquier otro caso, dentro de los 
quince días siguientes al momento de causa
ci6n." 

Los conceptos normativos arriba transcritos, dan la --

pauta para reconocer el origen de la obligaci6n en el tiempo -

y la manera en cómo la misma se transforma en crédito por efe~ 
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to de la liquidación: las consideraciones de espera para ent~ 

rar la contribuci6n que tiene que respetar la autoridad fis-

cal al obligado, situación ponderable, pues son estas oportu

nidades y en los extremos indicados, los que cuenta el sujeto 

~asivo para enterar voluntariamente el débito a su cargo. 

También se manejan figuras como la autodeterminaci6n

y la calificación: en el primero de los casos es el particu-

lar quien aporta los datos necesarios y suficientes, adem&s -

hace la determinación del crédito, basado en las tasas o tari 

fas preestablecidas, la autodeterminaci6n constituye obviameg 

te la aceptación plena de la base de la contribución. La ca

lificaci6n tiene diversas facetas, pero jurfdicamente es un -

acto administrativo de liquidaci6n, que puede ser provisional 

o definitiva, según la naturaleza del gravamen. 

Ahora bién, si el obligado no cumple en los términos-. 

y formas legales; de igual manera en que el juzgador en el -

auto de EXEQUENDUM ordena al actuario o al ejecutor del juzg~ 

do, que proceda a solicitar el pago correspondiente para sa-

tisfacer la acción intentada por el actor; la autoridad fis-

cal hace la designaci6n de un ejecutor para que se requiera -

de pago, y, en su caso, se trabe embargo. A este acto se le

denomina mandamiento de ejecuci6n. 

El mandamiento de ejecuci6n es el primer acto que re

viste formalidad, situación comprensible, toda vez que ha de-
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procederse en contra del ejecutaqo en una v1a a la que se le -

ha denominado DE PRIVILEGIO, pues el Estado traba embargo y en 

un momento determinado saca a remate bienes sin acudir ante el 

Poder Judicial. 

Mediante el mandamiento de ejecución, el Estado inicia 

el compromiso de respetar las Garant1as de Seguridad Jur1dica

y Legalidad del ~obernado a ejecutar, ya que si en teoría no -

existe garant1a de previa audiencia en el Procedimiento Admi-

nistrativo de Ejecución, las limitantes constitucionales del -

acto de autoridad ser~n: 

El mandamiento escrito, ·ae autoridad competente que 

funde y motive la causa legal del procedimiento. 

El extremo del requisito constitucional, mandamiento -

escrito de autoridad competente, se surte con el mandamiento -

de ejecución, y en éste se puede comprobar la competencia con~ 

titucional de quien ordena la liquidación. Recordemos que el

mandamiento contiene la indicaci6n para que el jefe de la ofi

cina exactora, haga la designación de un ejecutor, el cual ac

túa tan s6lo cumplimentando la disposición de aquélla persona, 

"autoridad competente", que mediante un acto inductivo conclu

ye que determinado causante, encuadró su conducta a los extre

mos del incumplimiento tributario y, por ende, se hace acree-

dor a soportar en su peculio las consecuencias del Procedimie~ 

to Ejecutivo. 
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Debe afirmarse que tal distinción es útil para efectos 

did&cticos, ya que individualmente concebidos los actos del 

Procedimiento Ejecutivo no tienen mayor valor que otros, su es 

tructura es la unidad en busca de un sólo fin. La satisfac---

ción de la.contribuci6n y en su caso los accesorios legales, -

pero el mandamiento de ejecución constituye el primer acto foE 

mal del procedimiento, aunque en; la mayor1éi de los casos es de 

car&cter interno,. siendo luego ento~c~s, él. requerimiento de -
::· :':,,:_~'\.·_:_~ 

pago el priltier cóntacfb•qÚe''.el contribuyente tiene con el Pro-
'·:: -- ___:: __ ~-.-· 

cedimiento Administrativo de Ejecución. 

3.l A) 

Esta es-la figura vital por excelencia en el Procedi-

miento Ejec\l_tiYC?r su importancia es definitiva, por represen--
.· -. ·'·:"•''é'.,' . 

tar la objet.Í.viz~ci6ndel hecho hipotático que tiene existen--

cia idea.l en las disposiciones jurídicas, para de esta manera ... 

aparecer "concreto y tangible", esto es, perfectamente desarro 

llado el hecho generador, a tal si tuaci6n el recono

cimiento respectivo de la ~u¡~~id~d fiscal. 

:<.;<:<:<<\·'-' 
La liquidaci6n es el resultado de un. acto de autodete;: 

.:-./-', ·:·.~-- - ... ___ .: :.:_' 

minaci6n o calificaci6n, en ambos casos ha de·convertirse en -

una especie de titulo de cr~dito en favor del Estado, para el-

caso de que la misma no sea enterada. 
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Corresponde en su mayor parte a la liquidación cumplir 

con la suficiente y ?ebida fundamentación y motivación, para -

as! satisfacer la forma necesaria e independiente de la proce

dibilidad del cobro en cuanto a su fondo. 

La Corte ha definido perfectamente los conéeptos~Funda 

mentación y Motivación. 

"ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL REQUISITOS -
DE FORMA y FONDO.- El artículo 16 de la
Constitución Federal, exige que en todo
acto de autoridad se FUNDE Y MO.TIVE la -
causa legal del procedimiento. Para cum 
plir con este mandamiento, deben satisfa 
cerse dos clases de requisitos, unos de= 
forma y otros de fondo. El elemento for 
mal queda surtido cuando en el acuerdo,= 
orden o resoluci6n, se citan las disposi 
cienes legales que se consideran aplica= 
bles al caso y se expresan los motivos -
que precedieron su emisi6n. Para inte-
grar el segundo elemento, es necesario -
qu~ los motivos invocados, sean bastan-
tes para provocar el acto de autoridad." 
(58) 

En efecto, la fundamentación consiste en la invocación 

precisa, suficiente, especifica y adecuada, de los preceptos -

normativos aplicables a un caso concreto. En cuanto a la moti 

vación, ésta consiste en el razonamiento, contenido en el tex-

to mismo del acto autoritario de molestia, seg~n el cual, 

quien lo emitió llegó a la conclusión de que el acto concreto-

al cual se dirige se ajusta exactamente a las prevenciones de

determinados preceptos legales. 

(58) Informé de L~bores de la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, año 1968. 
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Motivar.es, señalar las circunstancias especiales, razo 

nes particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en -

consideración para la emisi6n del acto, requiriéndose la comu-

ni6n entre los motivos aducidos y las normas aplicables. 

3.2 REQUERIMIENTO DE PAGO 

C.F.F. "ARTICULO 151.- Las autoridades fiscales,
oara hacer efectivo un crédito fiscal exi
gible y el importe de sus accesorios lega
les, requerirán de pago al deudor y, en ca. 
so de no hacerlo en el acto, procederán co 
mo sigue: -
I.- A embargar bienes suficientes para, en 
su caso, rematarlos, enajenarlos fuera de
subasta o adjudicarlos en favor del fisco. 
II.- A embargar negociaciones con todo la
que de hecho y por derecho les correspon-
da, a fin de obtener, mediante la interven 
ción de ellas, los ingresos necesarios que 
permitan satisfacer el créditó fiscal y -
los accesorios legales •.. 
Si la exigibilidad se origina por cese de
la prórroga o de las autorizaciones para -
pagar en parcialidades o por las situacio
nes orevistas en la fracción I del artfcu· 
lo 4i de este Código, el deudor podrá efec 
tuar el pago dentro de los seis dfas hábi= 
les siguientes a la fecha en que surta sus 
efectos la notificación del requerimiento". 

Como se puede apreciar, el actual Código Fiscal de la -

Federación es más r!gido en este particular estadio procedimen

tal, pues en la actualidad en la propia diligencia de requerí-

miento de pago, si no se procede al mismo, se traba embargo de-

manera inmediata. 
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·3.3 DEL"SECUESTRO ADMINISTRATIVO Y 

ASEGURAMIENTO DE BIENES 

Ambas figuras son utilizadas indistintamente por la -

legislaci6n fiscal, tanto la abrogada como la vigente, sin e!!! 

bargo, es prudente afirmar que las mismas difieren en su con

texto, aunque tienen identidad en el embargo. 

El secuestro administrativo, ha sido por excelencia -

el medio que dentro del Procedimiento Adrtlinistrativo de Ejec~ 

ci6n, es utilizado coactivamente para obtener el ingreso no -

enterado as1 como los accesorios legales de ~ste, su cometido 

es (previo los requisitos legales) llegar hasta el remate y -

con el producto que se obtenga cubrir el d~bito insoluto. 

El aseguramiento de bienes es la forma preventiva de

garantizar que en un momento dado la contribuci6n será pagada, 

para su existencia no es necesaria la instauraci6n del Proce

dimiento Ejecutivo, inclusive puede originarse antes de que -

el cr~dito fiscal esté determinado o sea exigible, se trata -

prácticamente de un embargo precautorio, y es menester tan so 

lo, que a juicio de la autoridad fiscal exista peligro o te-

mor fundado de que el obligado se ausente, enajene u oculte -

sus bienes, o realice cualquier maniobra tendiente a evadir el 

cumplimiento, su fin inmediato es la garant1a del cr~dito fis-

cal. Eventualmente el embargo precautorio se convierte en do-
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finitivo, pero en t~l hip6tesis se proseguiría en las instan

cias del procedimiento administrativo de ejecuci6n. 

C.F.F,"ARTICULO 152,- (Secuestro Administrati
vo).- El ejecutor designado por el jefe
de la oficina exactora se constituirá en 
el domicilio del deudor y practicará la
diligencia de requerimiento de pago y de 
embargo de bienes, con intervención de -
la negociación en su caso, cumpliendo -
las formalidades que se señalan para las 
notificaciones personales en el articulo 
137 de este C6digo. De esta diligencia -
se levantará acta pormenorizada de la -
que se entregará copia a la persona con
quien se entienda la misma, el acta debe 
rá llenar los requisitos a que se refie= 
re el artículo 38 de este ordenamiento.
Si la notificación del cr~dito fiscal -
adeudado o del requerimiento, en su ca-
so, se hizo por edictos, la diligencia -
se entenderá con la autoridad municioal
o local de la circunscripción de los.bie 
nes, salvo que en el momento de iniciar= 
se la diligencia compareciere el deudor, 
en cuyo caso se entender& con él." 

Las autoridades fiscales exigirán el pago de los créd! 

tos fiscales que no hubieren sido cubiertos o garantizados deh 

tro de los plazos señalados en la ley, mediante el Procedimien 

to Administrativo de Ejecuci6n. 

"ARTICULO 145.- ('Aseguramiento de bienes). 
Se podrá practicar embargo precautorio p~ 
ra asegurar el inter~s fiscal, antes de -
la fecha en que el crédito fiscal este d~ 
terminado o sea exigible, cuando a juicio 
de la autoridad hubiera peligro de que el 
obligado se ausente, enajene u oculte sus 
bienes, o realice cualquier maniobra ten
diente a evadir el cumplimiento. Si el -
pago se hiciere dentro de los plazos leg~ 
les, el contribuyente no estará obligado
ª cubrir los gastos que origine la dili-
gencia y se levantará el embargo, 
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El embar~o quedar~ sin efecto si la auto 
ridad no emite, dentro del plazo de un -
año contaqo desde la fecha en que fue -
practicado, resoluci6n en la que detenni 
ne créditos fiscales. Si dentro del pla 
za señalado la autoridad los determina,= 
el embargo precautorio se convertirá en
def ini ti vo y se proseguirá Procedimiento 
Administrativo de Ejecuci6n conforme a -
las disposiciones de este capítulo, de-
hiendo dejar constancia de la resoluci6n 
y de la notificaci6n de la misma en el -
expediente de ejecuci6n. 
Si el particular garantiza el interés -
fiscal en los términos del artículo 141, 
se levántará el embargo. 
En ningún caso se aplicará el Procedi--
miento Administrativo de Ejecuci6n para
cobrar créditos derivados de productos." 

Se debe agregar que existe en el C6digo vigente una --

disposici6n referente al .embargo precautorio en la v!a de ase-

guramiento de bienes, pero ubicada en los conceptos relativos

al secuestro administrativo, el artículo 152 infine nos dice: 

"En el caso de actos de inspecci6n y vigi 
lancia, se procederá al aseguramiento de 
los bienes cuya importancia debi6 ser rna 
nifestada a las autoridades fiscales o = 
autorizada por éstas, siempre que quien
practique la inspecci6n esté facultado -
para ello en la orden respectiva." 

3.4 DESIGNACION DE BIENES, DERECHOS DEL 

EJECUTADO Y EL EJECUTOR 

C,F,F. "ARTICULO 155.- (Designaci6n de bienes,
derechos del ejecutado).- La persona con 
quien se entienda la diligencia, tendrá
derecho a señalar los bienes en que éste 
se.deba trabar, sujetándose al orden -
siguiente: 
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I.- Dinero, metales preciosos y depOsi
tos bancarios. 
II.- Acciones, bonos, cupones vencidos, 
valores mobiliarios y, en general, cr~
ditos de inmediato y f~cil cobro a car
go de instituciones o empresas particu
lares de reconocida solvencia. 
III.- Bienes muebles no comprendidos en 
las fracciones anteriores. 
IV .- Bienes inmuebles. 
La persona con quien se entienda la di
ligencia de embargo podrá designar dos
testigos, y si no lo hiciere o al termi 
nar la diligencia los testigos designa= 
dos se negaren a firmar, asi lo hará -
constar el ejecutor en el acta, sin que 
tales circunstancias afecten la legali
dad del embargo." 

¡,ARTICULO 156.- (Derechos del ejecutor) 
El ejecutor podr~ señalar bienes sin su 
jetarse al orden establecido en el artI 
culo anterior cuando el deudor o la per 
sona con quien se entienda la diligen-= 
cia: 
I.- No señale bienes suficientes a jui
cio del ejecutor o no haya seguido di-
cho orden al hacer el señalamiento. 
II.- Cuando teniendo el deudor otros -
bienes suceptibles de embargo, señale: 
a). Bienes ubicados fuera de la oficina 
ejecutora. 
b). Bienes que ya reporten cualquier -
gravamen real o algún embargo anterior. 
c). Bienes de f~cil descomposici6n o de 
terioro o materias inflamables." -

El especial punto de controversia se suscita en virtud 

al amplio poder de decisión del ejecutor que realiza la dili-

gencia del requerimiento de pago y traba de embargo, pues él,

y s6lo ~l, ser~ el indicado para estimar la posibilidad del -

ejercicio de los derechos que la ley concede en este particu-

lar al ejecutado, Luego entonces, el mecanismo operativo se -
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hace depender de un pequeño acto deductivo y volitivo del em-

pleado hacendario, ~a que excepcionalmente se hace, como es -

debido, un verdadero silogismo 16gico-jur1dico, por ~sto se -

dice, que el gobernado simplemente cuenta con una espectati-

va de derecho. 

3.5 BIENES EXCEPTUADOS DEL EMBARGO 

No obstante que el fin inmediato del Procedimiento Aª

ministrativo de Ejecución, es la satisfacci6n del cr~dito fis 

cal m~s accesorios legales, mediante la aplicación del produ~ 

to de los bienes embargados; hay objetos que por sus cualida

des intrínsecas quedan fuera de la posibilidad de ejecución. 

e. F. F. "ARTICULO 15 7. - Quedan exceptuados del -
embargo: 
I.- El lecho cotidiano y los vestidos -
del deudor y de sus familiares. 
II.- Los muebles de uso indispensables -
del deudor y de sus familiares, no sien
do de lujo ~ juicio del ejecutor. 
III.- Los libros, instrumentos, atiles y 
mobiliarios indispensables para el ejer
cicio de la profesión, arte y oficio a -
que se dedique el deudor. 
IV.- La maquinaria, enseres y sernovien-
tes propios para las actividades de las
negociaciones industriales, comerciales, 
agrícolas, ganaderas o pesqueras, en --
cuanto fueren necesarios para su activi
dad ordinaria a juicio del ejecutor, pe
ro podrán ser objeto de embargo con la -
negociaci6n en su totalidad si a ella es 
tán destinados. -
v.- Las armas, vehículos y caballos que
los militares en servicio deban usar con 
forme a las leyes. -
VI.- Los granos, mientras ~stos no hayan 
sido cosechados, pero nu los derechos s~ 
bre las siembras. 
VII.- El derecho de usufructo, pero no -
los frutos de éste. 
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VIII.- Los derechos de uso o habitaci6n. 
IX.- El patrimonio de familia en los tér 
minos que establezcan las leyes, desde = 
su inscripci6n en el Registro Público de 
la Propiedad. 
X.- Los sueldos y salarios. 
XI.- Las pensiones de cualquier tipo. 
XII.- Los ejidos." 

Se debe comentar en forma breve del artículo en cita, -

que el legislador vuelve a otorgar facultad discrecional al ej~ 

cutor, pues de sus apr_e_(:;iáciones depended cuales no son mue--

bles de lujo para. el uso-indispensable del deudor (fracci6n II) 

3.6 DESIGNACION, OBLIGACIONES Y REMOCION DEL 

DEPOSITARIO 

C.F .F. "ARTICULO 153 .- Los bienes o negociacio
nes embargados se dejarán bajo la guarda 
del o de los depositarios aue se hiciere 
necesarios. Los jefes de ias oficinas -
ejecutoras bajo su responsabilidad nom-
brarán v removerán libremente a los deoo 
sitarios, quienes desempeñaran su cargo= 
conforme a las disposiciones legales. 
En los embargos de bienes raíces o de ne 
aociaciones los depositarios tendrán el= 
éarácter de administradores o de inter-
ven tores con cargo a la caja, según el -
caso, con las facultades y obligaciones
señaladas en los articulas 165, 166 y --
167 de este C6digo. 
La responsabilidad de los depositarios -
cesará con la entrega de los bienes em-
bargados a satisfacci6n de las autorida
des fiscales. 
El depositario será designado por el eje 
cutor cuando no lo hubiere hecho el jefe 
de la oficina exactora, pudiendo recaer
el nombramiento en el ejecutado." 
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Es evident~ que la facultad de nombrar y remover a los 

depositarios recae en el jefe de la oficina exactora, amplián

dose tal posibilidad para el ejecutor en ausencia de designa-

ci6n previa de aqu~l. 

Por cuanto a las obligaciones del depositario, .las mis 

mas varían de acuerdo a la naturaleza del bien que s7 embargue, 

cuidando de aquéllos que no experimentan fácil deterioro o des 

composición, o bten, realizando las actividades necesarias pa-

ra su conservación o en su caso su perfeccionamiento. 

3.7 LOS REMATES: CONVOCATORIA DE REMATE 

Y CITACION DE ACREEDORES 

C.F.F."ARTICULO 173.- La enajenación de bienes
embargados, procederá: 
I.- Al sexagésimo primer día de practica
do el embargo. 
II.- En los casos de embargo precautorio
ª que se refiere el artículo 145 de este
Código, cuando los créditos se hagan exi
gibles y no se paguen al momento del re-
querimiento. 
III.- Cuando el embargado no proponga com 
prador dentro del plazo a que se refiere= 
la fracción I del artículo 192 de este Có 
digo. -
IV.- ~l quedar firme la resolución confir 
materia del acto impugnado, recaída en -= 
los medios de defensa que hubieren hecho
valer." 

"ARTICULO 174.- Salvo los casos que este
C6digo autoriza, toda enajenación se hará 
eh subasta pública que se celebrará en el 
local de la oficina ejecutora,,," 

"ARTICULO 176.- (Convocatoria de Remate), 
El'remate deberá ser convocado para una -
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fecha fijada dentro de los treinta dtas 
siguientes a aquélla en que. se. detemi
n6 el precio que deber~ servir de base. 
La publicación de la convocatoria se ha 
rá cuando menos diez días antes del re= 
mate. 
La convocatoria se fijará en el sitio -
visible y usual de la oficina ejecutora 
y en los lugares públicos que se juzgue 
conveniente. En caso de que el valor de 
los bienes exceda de una cantidad cinco 
•1eces al salario mínimo general de la -
zona económica correspondiente al Dis-
trito Federal, elevado al año, la convo 
catoria se oublicará en el 6rqano of i-= 
cial de la entidad en la que resida la
au toridad e)ecutora y en uno de los pe
riódicos de mayor circulación, dos ve-
ces con intervalos de siete días. La -
última publicación se hará cuando menos 
diez días antes de la fecha del remate." 

"ARTICULO 177.- (Citación de acreedores) 
Los acreedores que aparezcan del certifi 
cado de gravámenes correspondiente a los 
últimos diez años, el cual deberá obte-
nerse ooortunamente, serán citados para
el acto.de remate y, en caso de no ser -
factible hacerlo por alguna de las cau-
sas a que se refiere la fracción IV del
artículo 134 de este Código, se tendrá -
como citación la que se haga en las con
vocatorias en que se anuncie su remate,
en los aue deberá exoresarse el nombre -
de los ~creedores ... ~ 

La convocatoria par~ el remate se proponen un sentido; 

conseguir la mejor realización de los bienes, para tal fin, se 

requiere de una profusa publicidad haciendo explícitos los Pº! 

menores que habrán ~\e op1;!rar en la subasta correspondiente. 

La citación de acreedores busca el respeto de los der~ 

chos de aquéllas personas que al igual que el fisco tuviesen -
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un deudor afin. No obstante lo anterior, debe resaltarse la -

preferencia que el fisco tiene frente a otro tipo de créditos

fincados con el mismo deudor, el orden de prelación se estable 

ce en la siguiente forma: 

a). Alimentos, 

b). sueldos y prestaciones de los crabajadores, 

e). Créditos fiscales, 

d). Garant!as reales, 

e). Créditos personales. 

3.8 BASE PARA EL REMATE Y POSTURA LEGAL 

C.F.F."ARTICULO 175.- La base para la enajena-
ci6n de los bienes inmuebles embargados -
será el de avalúo, en negociaciones el -
avalúo pericial conforme a las reglas que 
establezca el reglamento de este Código y 
en los demás casos la que fije de común -
acuerdo la autoridad y el embargado en un 
plazo de seis d!as, computados a partir -
de la fecha en que se refiere el articulo 
173 de este Código. A falta de acuerdo,
la autoridad practicará avalúo pericial -
notificando personalmente el resultado de 
la valuación. 
Si el embargado o terceros acreedores se
inconforman con la valuación dentro de -
los seis d1as siguientes a aquél en que -
surta efectos la notificación a que se re 
fiere el párrafo anterior, la autoridad = 
exactora, a petición del embargado nombra 
rá como perito a alguna institución nacio 
nal de crédito autorizada, lo que se har! 
en un plazo que no excederá de tres d1as. 
El avalúo que emita dicha institución se
rá la base para la enajenación de los bie 
nes." 
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"ARTICULO 179.- {Postura legal). 
Es postura legal la que cubra las dos 
terceras partes del valor señalado co 
mo base para el remate." 

En esta etapa del Procedimiento Administrativo de Eje

cución es de vital importancia la actuación del perito {perso-

na física o moral.que emplea sus conocimientos especiales para 

emitir una conciusI~~,~6 jui~iol . 
-~,-,_:,~·~·~;-~¿:".'-~~u:~::~b>?:~ ~~-• --u• 

-,_:,·- ': -i--~j~ '~>~:~·-' ~ ·;{ _··,¡'' 

Es pf~~~,~~·~·~:~~,~~~ar,¿ ~~.e con . la iI1~ervenci6n del peri to 

fuera de.:jui6i()',~s~~~i'~.~P'e;ca~fla frádicioriaLacépci6n .formalis 

ta y sacr~;~t:.iI ~ii~;nº 2?~~iti~ dicho sujeto fuera de un proc~ 
so contencioso. 

Es evidente, que cuando se acude al dictamen pericial

como elemento de pr\Jeba, de manera anticipada tiene que ser r~ 

lacionada con los hechos controvertidos e indicando la materia 

sobre la que versará la actividad del perito. En el caso que-. 

nos ocupa, e~-P.~:rit:o_ gue designa la autoridad exactora es la -

segunda persona que hace apreciaciones referentes a los bienes 

secuestrados, ya que en su primera etapa es al ejecutor a ----

quien corresponde esgrimir sus sentidos para asimilar si deter 

minado bien cubre los accesorios legales y el cr~dito princi--

pal. 

Es posible afirmar que en la mayoría de los casos será 

intrínsecamente la misma materia sobre la que se versa dentro-

del Procedimiento de Ejecuci6n, la cual, va dirigida a obtener 
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un criterio razonado del valor de los bienes embargados, a es

ta situación también se le denomina avalúo. 

3, 9 EL REMATE Y PAGO DE LA POSTURA, APLICACION 

DEL PRODUCTO DEL REMATE 

C.F.F."ARTICULO 183.- (El remate), 
El d1a y hora señalados en la convocato
ria, el jefe de la oficina ejecutora ha
rá sabe,r a los presentes qué posturas -
fueron calificadas como legales y cuál -
es la mejor de ellas, concediendo plazos 
sucesivos de cinco minutos cada uno, has 
ta que la última postura no sea mejorada. 
El jefe de la oficina fincará el remate
en favor de quien hubiere hecho la mejor 
postura. 
Si en la última postura se ofrece igual
suma de contado, por dos o más licitan-
tes, se designará por suerte la que deba 
aceptarse-" 

"ARTICULO 185 .- (Pago de la postura). 
Fincado el remate de bienes inmuebles se 
aplicará el dep6sito constituido. Den-
tro de los tres d1as siguientes a la fe
cha del remate, el postor enterará en la 
caja de la oficina ejecutora el saldo de 
la cantidad ofrecida de contado en su -
postura o la que resulte de las mejoras. 
Tan pronto como el postor cumpla con el
requisito a que se refiere el párrafo an 
terior, la autoridad ejecutora procederK 
a entregarle los bienes que le hubiere -
adjudicado." 

"ARTICULO 186.- (Pago de la postura). 
Fincado el remate de bienes ra1ces se a
plicará el dep6sito constituido. Dentro 
de los diez dias siguientes a la fecha -
del remate, el postor enterará en la ca
ja de la oficina ejecutora el saldo de -
la cantidad ofrecida de contado a su pos 
tura o la que resulta de las mejoras. -
Hecho el pago a que se refiere el párra
fo anterior y designado en su caso el N~ 
tario por el postor, se citará al ejecu
tado para que, dentro del plazo de diez-
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días, otorgue y firma la escritura de -
venta correspondiente, apercibido de que 
si no lo hace,el jefe de la oficina eje
cutora lo hará en su rebeldía." 

"ARTICULO 194.- (Aplicaci6n del producto 
del remate).- El producto obtenido del -
remate, enajenaci6n a adjudicación de -
los bienes al fisco se aplicará a cubrir 
el cr~dito fiscal en el orden que esta-
blece el artículo 20 de este Código." 

El remate incluye una pol~ica muy interesante, ya que 

desde el punto de vista doctrinario se rompen los cánones tra-

dicionalmente aceptados. 

En efecto, la idea más simplificada que pueda tenerse

del derecho que enmarca la propiedad, es id~ntica a la facili-

dad de usar, gozar o disponer de la cosa (ius fruendi, utendi-

y abutendii) empero, debe recordarse que el derecho de propie-

dad sobre una cosa, por su naturaleza intrínseca es diferente-

de la facultad jurídica de disponer de ese derecho, esto es, ~ 

la facultad de disposición de un derecho está fuera.del dere--

cho que es objeto de la disposición. (59) 

De especial inter~~ se torna el análisis del remate, -

al pensar que el titular del derecho es privado expresa y cla

ramente de su facultad de disposición, a la par de que en di--

Cfr. 
( 59) Chiovenda, Ensayos de la Doctrina Civil. Volumen III, --

Pág. 329, traducci6n Editorial Depalrna, Bs.As., 1969. 
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cho acto se legit1~a a otra persona para disponer de su dere-

cho, de tal suerte que el tercero que contrata con ella, en---

tiende que no est~ contratando con el titular del derecho. 

•-.-' c• • .-•-·-•.t 

Cuestionando en el proceso volitivo del individuo, el-

remate representa una privaci6n de la facultad de d.isposici6n

del individuo, situaci6n que es llevada a cabo sin tomar en -

cuenta la voluntad del afectado, sino el inter~s de la persona 

a quien se concede dicha facultad. Pero, debe subrayarse que-

la persona que adquiere la facultad de disposición, no obtiene 

el dominio de la cosa, sino el derecho de disponer de ella, es 

decir, el propietario puede destruir la cosa, no así la perso

na que adquiere el derecho de disponer de ella, sintetisando,-

el permitir que un sujeto disponga de un bien no propio, es --

consecuencia en la mayoría de los casos de ubicar la conducta-

en el factor incumplimiento. La finalidad del remate es obte-

ner la satisfacci6n de la pretensión exigida, autorizando para 

ello que la facultad de disposición sea realizada por un suje-

to que no es el titular de los derechos de propietario, o sea, 

el sujeto tiene posibilidad de disponer de la cosa, pero no el 

dominio sobre la misma, pues éste corresponde al propietario. 

Con las características anteriores, se debe apuntar --

que, el remate es una figura sur GENERIS ya que difícilmente -

podr~ ser considerada compraventa por la falta de consentimie~ 

to libre en la mayor1a de los casos por parte del dueño, tamp~ 

co es una venta entre Autoridad Administrativa y el presunto -
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comprador, por no ser dueña la autoridad del bien rematado. 

La forma en que se desarrolla el remate es la subasta, 

t~rmino que proviene del lat1n y significa "bajo la lanza" y -

efectivamente en la ~poca Imperial de Roma, las ventas pGbli-

cas se hac1an al amparo de la lanza, con lo que se simbolizaba 

el poder militar y la autoridad del Estado. 

La sub'asta es un contrato pGblico que se caracteriza -

por la direcci6n de la propuesta a una pluralidad de personas, 

y por otro en atribuir eficacia de aceptaci6n a la respuesta -

más ventajosa. Sobre esta trama común se alzan algunos tipos-

distintos de subasta. Se diferencian ante todo la subasta con 

la propuesta firme y gradual, la diferencia en los dos tipos -

en cuanto a la función y estructura consiste: 

En el primer caso, la propuesta es una y las respues--

tas son varias. En el segundo, son varias las propuestas y -

una la respuesta, las dos figuras se pueden designar con los -

nombres de subasta libre y vinculada. 

La propuesta firme será ascendente o al alza o descen

dente o a la baja. 

3.10 TRANSMISION DE LOS BIENES REMATADOS 

c.F.F."ARTICULO lBB.- Una vez que se hubiere oto,E 
gado y firmado la escritura en que conste -
la adjudicaci6n de un inmueble, la autori--
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dad ejecutora dispondrá que se entregue 
al adquiriente, girando las órdenes ne
cesarias a6n las de desocupación si es
tuviera h~bitado por el ejecutado o ter 
ceros que no puedieran acreditar legal~ 
mente el uso." 

"ARTICULO 190.- El fisco Federal tendrá 
preferencia para adjudicarse en cual--
quier almoneda los bienes ofrecidos en 
remate, en los siguientes casos: 
I.- A falta de postores por la base de
la postura legal que habria de servir -
para la almoneda siguiente. 
II.- A·falta de pujas por la base de la 
postura legal no mejorada. 
III.- En caso de posturas o pujas por -
la cantidad en que se haya producido el 
empate. 
IV.- Hasta por el monto de crédito, si
este no excede de la cantidad en que de 
ba fincarse el remate en la tercera al= 
moneda." 

Esta Gltima etapa del Procedimiento de Ejecución resal

ta por la concretizaci6n de la transmisión de la propiedad de -

los bienes del ejecutado al adquirente. Es menester advertir -

que tal situación es una transmisión de propiedad llamada adju-

dicación, ya que en la mayoria de los casos es independiente la 

voluntad del ejecutado, importando sobre todo el esp1ritu de la 

ley aplicable (Procedimiento Administrativo de Ejecución). 

Puede apuntarse como acotación especial, el hecho de --

que doctrinariamente se asegura que hay una duplicidad de acti

vidades con invasión de facultades, por parte de la autoridad -

administrativa, toda vez que al rezar el articulo lBB del Códi

go Fiscal de la Federación vigente: -girando las Ordenes necea~ 

rias, pa~a l.it desocupaci6n del ejecutado y a6n más, de terceros 

que no pudieren acreditar legalmente el uso-. 
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Ahora bien, pensemos en un arrendatario de buena fé, -

que celebr6 contrato de arrendamiento verbal con el ejecutado y 

que el mismo es desconocedor del Procedimiento Ejecutivo; en el 

momento de la diligencia, resultaria obvio pensar que la simple 

celebraci6n de un contrato verbal no será argumento suficiente

para que la autoridad administrativa tenga por legalmente acre

ditado el uso, luego entonces, se proceder!a a la desocupaci6n-

. del inquilino. ¿Tal acontecimiento es jur!dicamente válido, 

siendo que el tercero es extraño a una relaci6n jurídica que en 

laz6 s6lo al contribuyente y fisco?. ¿Tiene la autoridad admi

nistrativa encomendada la tarea de administrar justicia y deter 

minar a priori y sin previo juicio si es o no, legalmente acre

ditado el uso de un bien?, ¿Dónde quedarían las garant!as indi

viduales de los terceros que hayan contratado de buena fé con -

el ejecutado?. 

A estas cuestiones se antepone el IUS IMPERII del Esta

do, asi como la necesidad de obtener los recursos necesarios P! 

ra atender necesidades colectivas, dejando que las consecuen--

cias secundarias del despliegue de Procedimiento Administrativo 

de Ejecuci6n, recaigan sobre el ejecutado, ya que este a1timo,

conciente de su irresponsabilidad dej6 de cumplir con su oblig! 

ciOn dentro de la relación jurídico-tributaria. 
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3.11. MODIFICACIONES QUE ESTABLECE EL CODIGO 

FISCA:L DE LA FEDERACION VIGENTE 

De igual manera en que se busca en el manantial el ori 

gen de las aguas, indagar las condiciones que determinan la -

creaci6n de la Ley constituye·su fuente. Se definen las fuen

tes del derecho ·corno los diversos procesos a través de los cua 

les se elaboran las normas jurídicas (fuente formal). Estos -

procesos pueden comprender tanto las manifestaciones reales -

que dan origen a las normas jurídicas, po'r virtuCi de los dis-

tintos factores sociales, econ6rnicos, políticos o religiosos -

(fuente real). As! como las foitnas reguladas por el propio d~ 

recho para la creaci6n sistern~tica y ordenada de las citadas -

normas, tal corno ocurre respectivamente en el proceso legisla

tivo, en la obra constante de la jurisprudencia y, en su caso, 

en la elaboraci6n que se lleva a cabo por la costumbre jurídi-

ca. ( 60) 

Al comentario de Bonnecase se le ha agregado adern~s el 

documento donde se plasma la Ley, para caracterizar la tercer-

categorta (La HistOrica) de las fuentes del derecho. 

Cfr. 
(60) Bonnecase, Juliane, Introducci6n al Estudio del Derecho, 

Traducci6n Jos~ M. Cajica, P~gs. 49 y SS, Editorial caj! 

ca, M~xico, 1978. 
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La explicaci6n anterior no se pretende retórica, ya que 

la fuente real que en últimas fechas motivó cambios en el -

STATUM de diversos ordenamientos legales, tuvo como génesis el-

aspecto socio-econ6mico. 

As1 es, el fenómeno económico y sus consecuencias han -

sido tema de especial estudio por las más diversas formas del -

• pensamiento huamano, cada una de ellas ha pretendido conocerle

(Fisi6C:ratas, Mercantilistas, Socialistas, Capitalistas, Comu--

nistas, etc.) y sobre todo proclaman tener bajo su particular -

enfoque el ápice de la verdad económica. 

La época actual demuestra como se ha comprobado la te-

sis de que "el factor económico es rector de la vida colectiva". 

Nuestro pa1s no fué la excepción, pues en las úitimas décadas -

el entorno social y político han dependido de la espectativa --

económica. 

Corno es b:Í.en ~~l?ido, .la pol1tica tributaria trabaja en-
· .. -.,,.,l ~ .,. "''· ";, 

función directa a 'l.k" ~6i!üca económica de Estado. 

Fué el virtual climax (1980-1983) de la acostumbrada y-

casi normal crisis ec'on6mica, la que propició la nueva norma 

tributaria. 

La temida crisis ataca la econom1a de los paises subde-

sarrollados casi en la misma forma, es decir, acciones equipar! 

bles en su esencia. 
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La actividad demoledora de la crisis tiene dos presu-

puestos b~sicos. 

a).- Condiciones internas de estructuras en v1as de de 

sarrollo. 

b).- Dependencia econ6mica de organismos internaciona-

les. 

En Méxic~, para lograr el desarrollo del pa1s bajo las 

directrices preestablecidas, tienen que realizarse infinidad -

de actos tendientes a repartir nuestra lastimada riqueza. La

ideosincracia hist6rico-pol1tica de la Naci6n, obligan al Esta 

do a proteger a ciertos sectores, y como no es posible hacerlo 

en una forma totalitaria·, debe entonces, intervenir en el ju~ 

go econ6mico, foment~ndose la "Econom1a Ficci6n", término que

actualmente se ha puesto en boga. Mediante él, se da sinoni-~ 

mia a una econorn1a inexistente, que oculta o distr~e la verda

dera situaci6n reinante, as1 como la aplicaci6n de técnicas o

sistemas que desfavorecen (la inequitativa) aplicaci6n de las

leyes de la econom1a. 
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El siguiente cuadro sin6ptico ilustra: 

Condiciones internas 
de países en vías de 
desarrollo 

economía 
ficcion. 

Subsidio productos básicos 

Dependencia econ6mica y -
tecnología de otros países 

Desequilibrio balanza de -
pagos. 

Bajo ingreso per capita. 

En lo relativo a las entidades econ6micas internaciona 

les, no existen dudas de que las mismas concurren a acelerar -

los procesos inflacionarios y ca6ticos. Basta tan s6lo para -

ello el que un país de los llamados subdesarrollados no obten-

ga créditos esperados, o bien, que a un país se le deje consi-

derar como sujeto pasivo del empréstito·para afectar en manera 

contundente y directa su economía. 

Recuérdese el sometimiento Mexicano al Fondó Monetario 

Internacional, con la suscripci6n de diversos acuerdos (Memo--

r~ndum Técnico de Entendimiento con el F.M.I. y la especial --

cognotaci6n que se le quiso.dar "Carta de Intención" del mes -

de noviembre de 1982), para poder obtener créditos por $3,850-

millones de dólares, que permitieran respirar dentro de la cri 

sis. 

El pre~ulo que antecede, da la pauta para comprender 

que la nueva norma reviste (frente al C6digo Fiscal de la Fed~ 

raci6n abrogaQo), necesariamente un car~cter más rígido, que -
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otorgandose luego entonces, facultades más amplias a la autori

dad administrativa para lograr el cometido. 

En m€rito a lo anterior, es prudente indicar las dife-

rencias y modificaciones de los cuerpos legales a estudio. 

PRIMERA . 

Iniciación del Procedimiento 

Substancialmente la norma vigente conserva los mismos -

par~etros para iniciar procedimiento (que el cr~dito no haya -

sido enterado, en la forma y tiempo y circunstancias que prevee 

la ley), la variante que experimente el actual articulo 145 se

dá por la posibilidad de utilizar acciones del Procedimiento Ad 

ministrativo de Ejecución, (embargo), para la previa garant1a -

del cr~dito aan antes de que el propio est€ determinado. 

SEGUNDO 

Requerimi~nto de Pago 

Sin lugar a dudas, en el requerimiento de pago se pre-

senta una de las modificaciones m~s dr~sticas que hacen del Pro 

cedimiento de Ejecución un instrumento r1gido que busca la inme 

diata satisfacción del crédito fiscal, o en su defecto, su debi 

da y suficiente garant1a. 

As1 es, el legislador en el articulo 151, suprime en -

forma categ6rica el lapso que exist1a entre la exigibilidad del 

crédito y su oportunidad para requerirlo, situación que sancio-
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naba y autorizaba eL articulo 110 fracción I del Códig0 Tributa-

ria abrogado. Pero trat~ndose de créditos cuya exigibiliáad se

geste por cese de prórroga o autorización de pago en parcialida

des, el deudor puede hacer el pago dentro de los seis dias si--

surta efectos la notificación del re-

En laa~iu~lidaden un sólo acto el ejecutor de la exac

tora, (o en E~~21S~~'c)"l~ persona que exprofeso se designe), requi~ 
re de pago fan€6'a~' la suerte principal como de los recargos, en 

:;~ .. ·/< ~:_·.:~:' . 

el supuesto'qu~ los mismos se hayan generado: de la multa, cuan-

do a criterio de la Autoridad Administrativa el incumplimiento -

del causante amerita infracción: Gastos de Ejecución, como resul 

tante de la aplicación del Procedimiento de Ejecución (esto ~lti 

mo previa la realización del requerimiento, traba de embargo, --

etc.). 

TERCERA 

Secuestro Administrativo y Aseguramiento de Bienes. 

El Código vigente establece i~óyaciones que son: 

-De manera anticipa,da se prevée la posibilidad de enaj~ 

nar bienes fuera de subasta y lél ~i°~lJabilidad de adjudicar en -

favor del fisco. 

-se hace hincapié como elemento preponderante a la in--

tervención, para que la misma se haga en las negociaciones y o~ 

tener de esta manera los ingresos suficientes destinados a cu--

brir el crédito. 
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-Para mayor seguridad de la Autoridad Administrativa, --

cuando los bienes o derechos embargados est~n comprendidos a la-

vez, dentro de la jurisdicci6n de varias oficinas del Registro -

Público, en todos se inscribe el embargo. 

Se conservan de igual manera en la. realización del embaE 
:-:,' ,. ..-" 

go, las formalidades tradicionales'" (acta· potineno~izad~; •·.· requisi-
.. ,, ,•'/"<. '-· 

tos de 

fundar 

CUARTA 

Designaci6n de Bienes, Derechos del Ejecutado y Ejecutor. 

El artf.culo 155 vigente simplifica la actuación a "la 

persona con quien se entienda la diligencia", quien tendr!i en 

primera instancia el derecho de designar bienes. 

El artículo en cita cambia el orden de los bienes a em--

bargar iniciando con aqu~llos de inmediato cobro -dinero, meta--

les preciosos, dep6sitos bancarios, acciones, bonos, cupones ve~ 

cidos, valores mobiliarios: trasponiendo los bienes inmuebles a-

la última categoría~. 

Otra variante del articulo que se comenta, lo es el he-

cho de que el ejecutado no señale testigos, o bien, que los mis

mos se nieguen a firmar, en tal caso basta que tal situaci6n sea 

asentada por el ejecutor para que no se afecte la legalidad del-
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ambargo. He aquí un ejemplo de la ampliaci6n en las facultades 

de la autoridad administrativa. 

Los derechos del ejecutor son tratados por .el actual C6 

digo de igual manera que el abrogado, agregándose, que el art1-

culo 156 vigente autoriza la intervenci6n cuando el ejecutado -
····· ., 

señala ·"Bienes ·a~ Ucil descomposición o deterioro, o materias-
::·: .. -:~.:::_·:~·.·' . . '•' .. 

inflamables". 

QUINTA .. 

Bienes Exceptuados del Embargo 

Son dos las modificaciones que establece: 

El artículo 157 del C6digo vigente, en su fracci6n XI -

habla de "las pensiones de cualquier tipo" mejorando el aspecto 

enunciativo de las fracciones XI y XII de la hipótesis normati-

va en vigor, se refiere a "los ejidos" dando mayor flexibilidad 

a los preceptos aplicables de la materia agraria. 

Designaci6n, Obligaciones y Remoción de Depositario. 

La legislaci6n fisqal en vigor,. suprime la facultad ma

nifiesta de los jefes de las Oficinas Federales de Hacienda, p~ 

ra nombrar depositarios, interventores y/o administradores (ar-

t1culo 127 C6c:li90 Fiscal de la Federación abrogado). De la le~ 

tura de su secci.6n tercera "Pe la intervenci6n" se observa que-

el poder de des.ignaci6n recáe en las Autoridades Fiscales, sin-
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especificar cu~l de ellas: dejando también una laguna en cuan

to a su rernoci6n. 

Las obligaciones del depositario se aprecian s6lo en -

relaci6n del Interventor Administrativo. 

SEPTIMA 

Remate 

El art1cu~o 173 del C6digo Fiscal vigente, aumenta el

término para proceder a la enajenaci6n de los bienes embarga-

dos, hasta el sexagésimo primer d1a de practicado el embargo,

se mantiene la misma esencia para el remate de bienes asegura

dos en embargo precautorio, esto es, al momento en que siendo

exigibles sean requeridos. 

Convocatoria de Remate 

Se modifica en el articulo 176 del C6digo vigente, la

cantidad por virtud de la cual se han de hacer publicaciones,

ya que las mismas se llevan a cab? cuando el valor de los bie

nes exceda de cinco veces el salario m!nimo que corresponda al 

Distrito Federal multiplicado por un año. 

El numeral a estudio no dice nada referente a las pu-

bl icaciones de las convocatorias en el "Diario Oficial" de la

Federaci6n. 

·citaci6n de Acreedores 

Sobre este particular el C6digo en vigor no establece

modif icaci6n frente al C6digo abrogado. 
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OCTAVO 

Base para el Remate 

El artículo 175 en vigor, mantiene la naturaleza de la -

base para el remate, o sea la valuaci6n, modificando el nombre -

de la Instituci6n que acude\com6 tercera en discordia o sea "Ins 
' ' • .- < - - • ~ • >·, .-

Fiduciaria como -

Postura Legal 

Se mantiene en las mismas condiciones. 

NOVENO 

Remate y Pago de la Postura 

Lo referente a las pujas y mejoras sin variaci15n. 

Aplicaci6n del Producto del Remate 

Se omite en el artr.culo 185 vigente, la exigencia de -

que el postor constituya ga.rarit1a por la parte del p:t'eCio ofre

cido que quedare adeudado. 

· Por cuanto hace a los bienes ra1ces el articulo 186 su-

prime el señalamiento de la cantidad establecida en el artr.culo 

146 abroga~o. 
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DECIMA 

Transmisi6n de Bienes Rematados 

En el articulo 188 en vigor, desaparece la referencia que 

al C6digo Civil hacia el artrculo 148 abrogado. Lo mismo ocurre

con la posibilidad que tenia el adquirente de que en el mismo ac

to se adjudique en favor de terceras personas. 
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IV 
CAPITULO CUARTO 

IV.- MEDIOS DE DEFENSA 

4 •. 1 RECURSO DE OPOSICION AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATI

VO DE EJECUCION. 

En un estado de derecho, en donde se busque la aplica--

ción de las hipótesis normativas en un marco de justicia y lega

lidad, es indispensable la existencia de medios de defensa que -

' conlleven a la obtención de dicho fin. 

El recurso ha sido el medio de defensa utilizado por --

excelencia. La etimolog1a de la palabra "recurso" encuentra -

su ra1z en un latinismo que significa acción y efecto de recu---

rrir. Vuelta o retorno de una cosa al lugar de donde.salió. 

La acepción civilista estima a los recursos como los me-

dios de impugnación que la ley otorga a las partes y a los terc~ 

ros para obtener mediante ellos, la revocación o modificación de 

una resoluci6n judicial. Sea auto o decreto. (61) · 

Indispensable es agregar, que en materia de derecho admi 

nistrativo el recurso constituye un medio ordinario de defensa-

para que el particular afectado por un acto o resoluci6n -

administrativa, acuda en impugnación de la misma ante la autori-

Cfr. 
(61) Pallares Eduardo.- Diccionario de Derecho Procesal Civil,-

P!q. 681, Editorial Porrtla, M~xico, 1978. 
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dad que la dictó, el superior jerárquico u otro órgano admini~ 

trativo, para que sea revocada, anulada o modificada, debiendo 

el particular observar entre otros los siguientes requisitos: 

a).- Que el ~ecurso este previsto como medio de defen

sa en la ley. 

b).- Que exista un acto administrativo que lesione de

rechos del particular afectado. 

c).- T~rmino para la interposición del recurso. 

d).- El cumplimiento de .requisitos formales del recur

so intentado (forma para acredi t'ar la personalidad del promo-

vente, documentación que debe acompañarse, pruebas que puedan

ofrecerse, etc.). 

e).- Determinación espec1fica del procedimiento para -

su substantaciOn. 

f).- Autoridades encargadas de resolver. 

Con los anteriores datos es dable afirmar, que el RE-

CURSO DE OPOSICION AL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECU--

CION, constituye un medio ordinario de defensa, dispuesto ex-

presamente en la Ley, para que el particular y en instancia o

trámite dirigido ante la propia oficina exactora, pueda obje-

tar los extremos de una ejecuciOn inminente. 
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Su caracteristica es la de servir de freno y contrapeso 

en el despliegue de actividades de la Autoridad Administrativa. 

Para que la misma, en el cobro forzoso de los créditos fisca--

les, se ajuste a los cauces de legalidad previamente estableci

dos. Su finalidad, consecuentemente, es evitar la materializa

ción de actos de ejecución en bienes del contribuyente y, en su 

caso, el remate de ellos, o bien, que los actos del Procedimien 

to Ejecutivo se ajusten a derecho. 

4.2· PROCEDENCIA DEL RECURSO 

El Código Fiscal de la Federación en vigor, establece -

en su articulo 118 los tres casos espec1ficos de procedencia -

del Recurso de Oposición al Procedimiento Administrativo de Ej~ 

cución, los cuales son contra actos que: 

I.- Exijan el pago de créditos fiscales cuando se ále-

guen que éstos se han extinguido o su monto real es inferior al 

exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable a la Ofi

cina Ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecución o a 

la indemnización a que se refiere el.articulo 21 de este C6di-

go. 

El supuesto normativo en cita contiene a su vez tres as 

pectes que pueden resumirse en el siguiente desglose: 

a).- Que el crédito fiscal se haya extinguido y su mon

to real es menor al exigido, siempre que el cobro en exceso sea 

imputable a la Oficina Ejecutora. 
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Como es fácil de apreciar, se da al particular afecta

do la posibilidad de hacer valer en contra del cobro, cuestio

nes sustantivas como son: el pago, la prescripción, la caduci 

dad y la compensación, figuras juridicas con las cuales se lo

gra normalmente la extinción de los créditos fiscales. Este -

criterio es aplicable igualmente para aquellos casos en que -

por virtud de alguna de las formas de liberación de la obliga

ción fiscal, el crédito es inferior al reclamado. 

Referente al último enunciado del primer punto que se

revisa en el desglose propuesto, surge una 'inguietur de carác

ter interpretativo, ya que se. afirma "siempre que el cobro en

exceso sea imputable a la Oficina· Ejecutora", tal apreciación

da a entender que se trata de un factor condicionante en la -

procedencia del recurso, sin embargo, debe estimarse en su ca

rácter enunciativo únicamente y no limitativo, pues ha de pre

valecer el principio de aplicación estricta de la Ley Fiscal,

lo que se traduce en la alternativa para el gobernado, de uti

lizar el recurso a estudio aún en situaciones en que el reque

rimiento del crédito extinto o su exceso en la cuantificación, 

provengan de autoridad administrativa diversa a la Oficina --

Exactora. 

b) .- Se refiera a recargos o Gastos de Ejecución. 

Constituye una afirmación indiscutible en el marco le

gai, el hecho de que lo accesorio sigue la suerte de lo princi 

pal, siguiendo .con la exposición, y al ser los recargos y los-
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gastos de ejecución figuras accesorias al crédito principal, -

por tal motivo y para todo efecto legal, seguiran la suerte --

del cr€dito principal. Con ésto se establece una función en -

relación directa o de causalidad; cr€dito principal (causa) a~ 

cesorio legal (efecto), en tales circunstancias si el particu

lar alega la improcedencia del crédito por ser inexistente o -

estar mal cuantificado, puede hacer valer los mismos agravios-

en contra de los gastos de ejecución y de los recargos, (como-

una de varias opciones) es decir, puede utilizarse el Recurso

de Oposición al Procedimiento Administrativo de Ejecución, por 

cuanto hace al cobro de recargos y gastos de ejecución como Re 

curso Autónomo inclusive, con la limitante de no establecer un 

acto conexo, pues en este particular ha de intentarse la v1a -

primeramente planteada. 

La resolución que se dicte para el cr€dito principal -

se entiende extensiva a sus accesorios legales, este criteri~

es fácilmente comprobable y para ello basta la lectura del ar

t1culo 9o.del Reglamento para el Cobro y Aplicación de Gastos

de Ejecución y Pago de Honorarios por Notificación de Cr€ditos, 

que a la letra dice: 

"No procederá el cobro de gastos de ejecu 
ción a los particulares cuando por resolÜ 
ciones jurisdiccionales, se declaren fun= 
dados los agravios que haga valer el deu
dor en los recursos que interponga, bien
sea en contra de la determinación del eré 
dito fiscal, de oposición al procedimien= 
to ejecutivo, o de nulidad de notificacio 
nes" -
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c).- En lo conserniente a la indemnizaci6n a que se re-

fiere el articulo 21 de este C6digo. 

La indemnizaci6n de que habla este apartado de la frac-

ci6n I del articulo 118 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, pr~ 

senta cualidades de 'cognición peculiar. 

En efecto, la indemnizaci6n se concretiza cuando el Pª! 

ticular que pretende realizar el pago de alguna contribución, -

lo hace con un titulo de crédito CHEQUE y el cual no es pagado 

al momento de ·su presentación. Debe puntualizarse, que el Le--

gislador para procurar el pronto pago del crédito, opt6 por in

cluir el cobro del 20% de indemnización dentro del Procedimien-

to Administrativo de Ejecución en lugar de acudir a un Juicio -

Mercantil dada la naturaleza del documento. 

"ARTICULO 118.- Procede el recurso contra ac 
tos que: 
II.- Se dicten en el Procedimiento Adminis-
trativo de Ejecución, cuando se alegue que -
éste no se ajustó a la Ley." 

Toda autoridad que haya de desp,lazar su actividad hacia 

los gobernados, debe respetar las exigencias de los art1culos -

14 y 16 Constitucionales, por ende, al ser el Procedimiento Ad

ministrativo de Ejecución un medio de acción directa de la aut~ 

ridad administrativa hacia el particular, deben necesariamente-

contenerse en sus lineamientos las limitantes constitucionales-

en menci6n. 

En efecto, de la lectura de las disposiciones normati-

vas del Procedimi~nto de Ejecución, se desprende la existencia-
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de verdaderas reglas para la ejecuci6n de los cr~ditos que dan 

al particular certidumbre de legalidad en los actos que se lle 

varan a cabo, de ellas podemos destacar entre otras: 

1.- Mandamiento escrito, que precisamente se convierte 

en el mandamiento de ejecución. 

2. -.' Autoridad competente, es decir, la designación y -

rúbrica de la autoridad con facultades para ordenar la inicia

ción del Procedimiento Ejecutivo. 

3;- Designación del-ejecutor. 
' ~- '-"--'.····-·~---

4. - Designaci6rirdelapersona f1sica o moral a ejecu--

tar. 
•</:::~~~·:h ·,"'<: ,:· 

"',· -"'.; ::~·::; .~:,:\ .. :' ~~ ' 

5. - Los mod.~~i~~~: Ü\~':iecución. 
i ~,,_ .. ·.;c:j{.'.~ 

- -,, ..... - - -

6 • - El fundamento .de la ej ecuci6n. 

7. - El requerillliento de págo-, fa traba de embargo, 

Etc. 

Fu€ indispensable hacer este razonamiento, pues en vir 

tud de la inobservancia de alguna de las formalidades del Pro

cedimiento, el particular afectado puede invocarlas en v1a de

agravio utilizando el Recurso de Oposición al Procedimiento -

Administrativo de Ejecución. (debiendo tener presente lo dis 

puesto en el articulo 127 del Código Fiscal de la Federación). 
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"ARTICULO 118.- Procede el recurso contra 
actos que: 
!II.- Afec~en el inter~s jur!dico·de ter
ceros, en los casos a que se refiere el -
art1culo 128 de este Código. " 

Lo trascendental de esta fracción !!I del articulo 118 

del Código Tributario Federal, es que sintetiza los extremos -

de los Recursos de Oposición de tercero y el de Reclamación de 

Preferencia contemplados por el Código Fiscal de la Federación 

abrogado. El Legislador del Código Fiscal vigente, opt6 por -

resumir el n<imero de cinco a tres de los ~ecursos Administrati 

vos anteriormente utilizados, y por ende, señalar al Recurso -

de Oposición al Procedimiento Administrativo de Ejecución, co-

mo la alternativa con que cuentan los particulares ajenos a la 

relación Fisco-Ejecutado en la defensa de sus derechos, los 

cuales se derivan de los compromisos con ellos adquiridos pre-

cisamente por la persona en contra de la cual la autoridad con 

cretiza el Procedimiento Ejecutivo. 

4.3 TRAMITACION 

Las características del Recurso de Oposición al Proce-

dimiento Administrativo de Ejecución, lo presentan como un re-

curso administrativo sui generis, es decir, generalmente el --

particular que utiliza la v1a que ha elegido en defensa de sus 

intereses (bien sea Juicio de Nulidad o Recurso Administrati--

vo) 1 debe hacer valer la misma instancia para aquellos casas

en que se derive un crédito conexo. El Recurso de Oposición -
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al Procedimiento Administrativo de Ejecución es autónomo e in-

dependiente y las siguientes tesis lo comprueban: 

"RECURSO DE OPOSICION AL PROCEDIMIENTO DE 
EJECUCION.- SE PUEDE HACER VALER CON INDE 
PENDENCIA DE OTROS MEDIOS DE DEFENSA.- El 
recurso de oposici6n al Procedimiento de
Ejecuci6n es autónomo y puede hacerse va
ler con independencia a cualquier otro me 
dio de defensa establecido por la Ley, -= 
por ende no es fundado que se niegue su -
admisi6n bajo el pretexto de que se había 
consentido el adeudo fiscal requerido que 
no se impugnó al ser notificada la liqui
dación respectiva. Lue~o es válido a tra 
vés del recurso de oposición, la excep--= 
ci6n de la obligación fiscal determinada
en cantidad 11quida."(62) 

"RECURSO DE OPOSICION AL PROCEDIMIENTO -
EJECUTIVO. - PROCEDE EL MISMO, SIN AGOTAR
EL RECURSO DE REVOCACION.- Los particula
res a los cuales se les imponen multas -
por la omisión en el pago de .impuestos, -
pueden interponer el recurso de oposici6n 
al procedimiento ejecutivo, no obstante -
que no hubiesen impugnado la resolución -
que determinó el gravamen por medio del -
recurso de revocaci6n, en virtud de que -
el Artículo 162 del C6digo Fiscal de la -
Federaci6n no señala este requisito para
la procedencia de aquel recurso." (63) 

(62) R. No. 391/74.- Resuelta el 4 de marzo de 1975, por unan! 

rnidad. 

Informe de la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Fe

deración. 

(63) R. No. 22/74.- Resuelta el 3 de octubre de 1974 por 14 vo 

tos 

Informe de la Sala Superior del Tribunal Fiscal ae la Fe

deraci6n. 
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Por tal motivo, es propio afirmar que la naturaleza j~ 

r!dica del Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n, es la de 

un Recurso Administrativo de especial tesitura. 

Es por todos conocido el postulado de que "todo recur

so administrativo debe ser simple en su tramitaci6n, para de -

esta manera otorgar a los ciudadanos medios legales que facili 

ten la defensa de sus derechos", pues de lo contrario el Recur 

so Administrativo· se convierte en trampa procesal que en lugar 

de facilitar obstaculiza la defensa de los derechos. 

Siguiendo con la exposici6n, la tramitaci6n del Recur

so de Oposici6n al Procedimiento Administrativo de Ejecución,

la podemos simplificar a tres aspectos: 

ci6n. 

A).- Requisitos para la presentaci6n del recurso. 

B).- Oportunidad para la presentación del recurso. 

C).- Autoridades encargadas de su tramitación y resol~ 

A).- Para cumplir con los requisitos esenciales de la

presentaci6n del Recurso Administrativo debe atender al tenor

de los artículos 18, 122 .y 123 del Código Fiscal de la Federa

ción, cumpliendo con: 

-Planteamiento por escrito-

-Nombre, razón o denominación social incluyendo el Re-

gistro Federal de Contribuyentes

~El acto que se impugna-
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-Narración de hechos y ofrecimiento de pruebas-

- Expresión de agravios-

Acompañándose como anexos: 

-Documentos que acrediten personalidad, bien sea que se 

actúe en nombre de otro o de personas morales-

-Documento en que conste .el aCto . impUgnado (liquidación, 

requerimiento de pago, mandamieri{~ d:·ejecu~ión, .Etc.)-
·.- _.._ ' 

-Con~tanci~ de ~otiÚcaci6~ del acto impugnado-

B).- Para que el interesado recurra oportunamente, debe 

tomar en cuenta la disposici6n general contenida en el articulo 

121 del Código Fiscal de la Federaci6n, mismo que señala un tér 

mino para la interposici6n del recurso ante la autoridad que 

emiti6 o ejecutó el acto impugnado, dentro de los cuarenta y 

cinco d1as siguientes a aquél en que haya surtido efectos la no 

tificación del acto que se va a impugnar. 

El articulo en cuesti6n'señala dos hip6tesis más; cuan

do el particular tiene su domicilio fuera de la poblaci6n en 

que radique la autoridad que emiti6 o ejecut6 el acto, podrá 

presentar su recurso ante la oficina exactora o por correo cer-

tificado con acuse de recibo, siempre que el envio ·se efectúe -

desde el lugar en que reside el recurrente. En estos casos se

tendrá como fecha de presentaci6n del escrito respectivo, la -

del d1a en que se entregue a la oficina exactora (en el primero 

de los casos) o se deposite en la oficina de correos (en caso -

de que sea enviado el recurso por correo). 
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C).- Para ~aber el interesado qué autoridad es la en-

cargada de tramitar y resolver el recurso, es necesario anali 

zar tanto la regla genérica contenida en el articulo 121 "El-

recurso deberá presentarse ante la autoridad que emitió o ej~ 

cut6 el acto impugnado", as1 como la regla específica conteni 

da en el artículo 126, (ambos numerales del Código Fiscal de

la Federación) • "El Recurso de Oposición al Procedimiento A~ 

ministrativo de Ejecución se hará valer ante la oficina,~ejec!! 

tora y no podrá discutirse en el mismo la validez"~q~(~~cto a~ 
ministrativo en que se haya determinado e~ crédito fiscal". 

Luego entonces surge la duda ¿es ante la au~oridad -

que emite; la que ejecuta, o indistintamente?. La respuesta-

no es sencilla, ya que a primera impresión el recurso debe 

plantearse ante quien trata de ejecutar el crédito a cargo 

del particular, empero, debe considerarse que la fracción I -

del articulo 118 del Código de la materia, establece la proc~ 

dibilidad del recurso en aquellos casos en que el crédito de-

j6 de existir a través de alguna de las formas establecidas -

en la ley, en este caso, sería procedente entonces hacer va--

ler la prescripción del crédito, y en la práctica lo más co--

m~n es que la propia oficina exactora remite a la autoridad -

ordenadora el recurso para que la misma lo resuelva, en cons~ 

cuencia, sería oportuno que la ley fuera modificada, para in

cluir la posibilidad de presentación de este recurso, ante la 

autoridad que dicte o emita el acto, y no solamente ante la -

oficina exactora. 
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4.4 PRINCIPIO SOLVE ET REPETE 

Si se ha dicho y ~on verdad, que el Procedimiento Admi 

nistrativo de•, Ejé'C:Jói6n, es un acto de acci6n directa que el -
' '.':' '\~:.;:·, ,·,.,. .-. - .. __ 

Estado emprende en contraqelparticular, para obtener de él y 

con la rapidez requeridá, l~ ~atisfacción de los cr€ditos fis

~ales que ,•~~,, .. soncubi.ekt~s· en ·l~~ plazos y en los términos es-

tablecidos . por la ley, sin_ '.la necesidad de acudir ante los 6r-

ganos jurisdi~cionales, empero, que dicho procedimiento no ob~ 

tante ser "de acción directa" para ser legal tiene que comul--

gar con. las garantias individuales, estatuidos en la Carta Ma~ 

na, es decir, debe señalar un medio de suspender la ejecución-

de los actos del procedimiento o su inminente iniciaci6n. Pa

ra que la autoridad administrativa detenga o interrumpa los -

actos del Procedimiento Administrativo de Ejecución, es neces~ 

rio se cumpla con una condición de tipo suspensiva, que garan-

tice el interés fiscal del crédito de que se trate, en alguna~ 

de las formas que la ley autoriza, con lo anterior, la autori-

dad administrativa cuenta con alternativas que reportan la se-

guridad del cobro, aunque temporalmente se limite la posibili

dad de iniciar la ejecución o se detengan los actos ejecutivos 

ya iniciados. 

Con lo antes expuesto, es fácil comprender que el prin 

cipio Salve et repete, "Sólo si se Garantiza" se convierte en

el requisito sine quanon en la suspensi6n del Procedimiento A~ 

rninistrativo de Ejecución, de tal suerte, que la simple inter-
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posici6n del recurso a.dministrativo o acción intentada por si -

sola no suspende los actos del procedimiento ejecutivo, siendo-

necesario para ello, ~e el particular utilice alguno de los me 

dios de garant1a autorizados por la ley como son: 

"ARTICULO 141.- C6digo Fiscal de la Federa
ci6n.- Los contribuyentes podrán garantizar 
el interés fiscal en alguna de las formas -
siguientes: · · · · 

I.- Dep6sito de dinero en las institüC:io~es 
autorizadas para tal efecto. 
II.- Prenda o Hipoteca. 
III.- Fi~nza otorgada por instituci6n auto
rizada la que no gozará de los beneficios -
de orden y excusión. 
IV.- Obligaci6n solidaria asumida por terc~ 
ro que compruebe su idoneidad y ·solvencia. 
v.- Embargo en v1a administrativa." 

Por último, cabe destacar que la garantía que el partí-

cular ofrezca debe ser suficiente para cubrir los recargos, mi~ 

mos que se calculan conforme a una tasa que será 50% mayor de -

la tasa que mediante ley fije· anualmente el Congreso de la u---

ni6n, tomando en consideración el costo porcentual promedio de-

captación de recursos del sistema Bancario, proporcionado por -

el Banco de México. Aparte de los recargos, la garant1a debe -

tener cobertura de las sanciones así como los gastos de ejecu--

ci6n (requerimiento de pago y traba de embargo, etc.), los re--

cargos no excederán del 500% del monto del crédito fiscal (sueE 

te principal) , con tal actitud el Estado está en posibilidad de 

que se aumente el crédito fiscal en proporci6n aproximada al 

8.25% mensual, situaci6n justa pues el Erario efectivamente d~-

be considerar los incrementos en los costos de la vida para el-

cobro de los cr€ditos, pues la inflación también afecta sus c0-
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tizaciones en la satisfacci6n de necesidades colectivas. 

4.5 SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE --

EJECUCION. 

"La suspensi6n será. aquél acontecimiento 
o aquella situaci6n que genera la parali 
zaci6n o cesaci6n temporal de algo posi= 
tivo, consistente en impedir para el fu
turo el comienzo, el desarrollo o las -
consecuencias de ese algo a partir de di 
cha paralización o cesaci6n, sin que se= 
invalide lo anteriormente transcurrido o 
realizado". (64) 

Objetivamente suspender lleva, implicita la acci6n o -

el acontecimiento encaminado a paralizar, detener, evitar, fre 

nar o hacer cesar comunmente a un acto o hecho jurídico (o sus 

efectos) que ya inici6 su vida o que est§ próxima a iniciarse. 

La paralizaci6n puede presentarse en el acto o hecho -

mismo, o bien, en su t~rmino, plazo, modo, condici6n o cir-~-

cunstancia, por lo tanto puede abarcar todo un acto y su ento~ 

no jurídico o tan solo alguna de sus consecuencias. 

Al pensar en "susp~nsi6n" debe relacionarse inmediata-

mente con una actividad que se desarrolla en el presente o se-

verificará. en el futuro -"impedir algo positivo"-. 

(64) Burgoa, Ignacio.- El Juicio de Amparo, P&g. 702, Décima

Segunda Edici6n, Editorial Porraa, México, 1979. 
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Al concederse la suspensión, debe aclararse que nunca -

tiene como finalidad nulificar, dejar sin efectos, o destruir -

el acto o hecho que desencadenan consecuencias jurídicas, tan -

solo se entiende concedida para "detener" algo pero nunca por -

s1 misma dirimir el fondo del asunto. 

Otra cualidad por dem~s interesante, es que al decretar 

se o concederse la suspensión, se evita claro esta, que se siga 

desarrollando un procedimiento o acontecer determinado, empero, 

los actos de ese procedimiento particularmente ya realizados no 

se nulifican, esto es, la suspensión no tiene efectos retroacti 

vos. 

Suspender es sinónimo de mantener las cosas en el esta

do que se encontraban al decretarla y no al de restituirlas al

que tenían antes de que fuera concedida, es decir, al ser la -

suspensión una institución de finalidad dilatoria no puede inv~ 

carse la misma para obtener los beneficios de la acción restitu 

toria. 

Al conservar las cosas en el estado en que se encuen--

tran la suspensión se convierte inmediatamente en una medida -

cautelar. 

En una discusión m~s personal que doctrinaria los trat~ 

distas no se ponen de acuerdo en la misión "protectora" de la -

s~spensión, debe estimarse que la misma existe con una estructu 

ra muy especial y, en efecto, ese debe ser su espíritu no tan -

sólo la medid.a cautelar sino la medida protectora QUE NO HA DE-
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DIRIMIR EL FONDO DEL ASUNTO. Esta medida protectora contenida

no en funci6n provisionalmente restitutoria -(aunque muchas ve

ces al detener un procedimiento ejecutivo se está procurando al 

gün beneficio al que se le concede la suspensi6n)- sino como un 

acierto constitucional representativo de un Estado de derecho -

ágil y din~ico corno lo es el mexicano. 

Pues bien, las características apuntadas a la "suspen-

si6n" son aplicadas particularmente y en su totalidad al caso -

"Suspensión del Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n" y -

los extremos de su operancia están descritos en el art1culo 144 

del C6digo Tributario Federal, el cual nos indica: 

-La suspensi6n del Procedimiento Administrativo de Eje-· 

cuci6n s6lo procede a instancia de parte-

-Previa exhibición de garantía del inter~s fiscal-

-Debe exhibirse del recurso o medio de defensa intenta-

do-

~Dentro de los cuarenta y cinco d1as posteriores a la -

fecha en que surta los efectos el cr~dito cuestionado-

-otorgada la suspensión del procedimiento ejecutivo se

detiene hasta resolverse en definitiva la eficacia del cr6dito-. 
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4.6 EL JUICIO FISCAL DE NULIDAD 

La existencia del Tribunal Fiscal de la Federaci6n, con~ 

tituye una de las grandes inovaciones de este siglo, en materia

de impartici6n de ju~ticia. Su evoluci6n fué muy discutida, e -

inclusive, cuestionada. 

A medida· en que se advertía la presencia de controver--

sias que no encuadraban ni en la materia penal, ni en la materia 

civil, se comprendi6 la necesidad del establecimiento de un Tri

bunal con jurisdicci6n y competencia en materia administrativa. 

El primer problema que surgió, fu~ de !ndole constitucio 

nal, pues en ninguna de las constituciones dictadas a lo largo -

de la historia, ni en la de 1917, se tutelaba la posibilidad de

resolver y ventilar asuntos de orden administrativo, en un Tribu 

nal que compartiera de esa esencia. 

No debemos olvidar, que aunado al problema de falta de -

disposici6n constitucional para la creaci6n de un Tribunal de ca 

r~cter administrativo, ha pesado mucho la Tesis Vallarta, que 

sostenía la anticonstitucionalidad de Tribunales Administrativos, 

por violaci6n a la divisi6n de poderes, ya que se reunen dos po

deres en uro; el judicial, y el ejecutivo. 

Sin embargo, no todos los criterios pueden ser eternos,

el derecho es dinámico y gracias a ello, se expidi6 el 27 de a-

gesto de 1936, la Ley de Justicia Fiscal, que permite la crea---
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ci6n del Tribunal Fiscal de la Federaci6n. 

El Tribunal Fiscal de la Federaci6n ha sido definido -

tradicionalmente, como un Tribunal formalmente administrativo,

pero materialmente jurisdiccional. Esta calificación, debe es

timarse corta en su apreciaci6n, toda vez, que el Tribunal Fis

cal de la Federación, es un Tribunal Administrativo si, pero de 

justicia delegada y no de justicia retenida, con absoluta auto

nomia para intervenir en los asuntos que ah! se ventilan, pu--

diendo en consecuencia declarar la nulidad de los mismos pero -

sin poder pronunciar mandamientos dirigidos a obtener la ejecu

ción de esos fallos, pues para hacer efectiva una resolución el 

Tribunal Fiscal de la Federación, es menester acudir al Juicio

de Amparo. 

Debe estimarse que aan pesan sobre el Tribunal Fiscal -

de la Federación, vicios ancestrales, pues debe considerarse 

que de igual forma que existen Tribunales Civiles y·Penales, 

pueden existir los Administrativos. LA FORMULA ES MUY SENCILLA, 

DAR CABIDA A LOS TRIBUNALES ADMINISTRATIVOS COMO PARTES INTE--

GRANTES DEL PODER JUDICIAL, PARA SUPERAR LAS VIEJAS CONTRADIC-

CIONES Y DAR EN CONSECUENCIA PODER DE IMPERIO A LAS DECISIONES

DEL TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACION. 

El momento es propicio, pues aunque muy tarde, ya fu6 -

adicionado el articulo 104 constitucional (decreto del 16 de di 

ciernbre de 1946), y en su segundo párrafo se visualiza a los 

Tribunales Administrativos dotados de plena autonomta para dic

tar sus fallos. 



18·7. 

JUICIO DE NULIDAD 

El Juicio de Nulidad que se promueve ante el Tribunal -

Fiscal de la Federación, es procedente cont:ca las resoluciones-

dictadas por autoridades administrativas y que causan agravio -

al particular, o bien, que la autoridad administrativa, inter-

venga en juicio para solicitar la nulidad de! una resolución que 

la misma haya dictado. 

Los requisitos genéricos de procedibilidad, se encuen--

tran dispuestos en el tenor del articulo 23 de la Ley Orgánica 

del Tribunal Fiscal de la Federación, y de manera especifica d~ 

bemos apuntar, que cuando .se promueve en contra de una resolu--

ci6n administrativa, la misma ha de ser definitiva; personal, -

causar agravio directo, constar por escrito, (salvo los casos -

de negativa ficta). 

La trascendencia que tiene el Juicio Fiscal de Nulidad, 

para el estudio que se propone, es decir, los medios de defensa 

relacionados con el Procedimiento Administrativo de Ejecución,

es de suma importancia, en funci6n de que el·actor tiene que -

ser cuidadoso de la siguiente regla: . 

- . . -

a).- Puede ocurrir, que la resoluci6.n sea definitiva y-
.----- - --- ., 

que ponga fin a la instancia oficio'sa, pot tratarse del agota--

miento de un recurso optativo. 
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b).- Puede ser, que la resoluci6n definitiva ponga fin -

a la fase oficiosa por resolver un Recurso Administrativo, de ca 

r1icter obligatorio. 

Para los efectos de acudir al Tribunal Fiscal de la Fede 

raci6n, como consecuencia de utilizar los recursos establecidos

como vías alternas en contra del Procedimiento Administrativo de 

Ejecuci6n, son operantes las reglas anteriormente especificadas

ya que, por una parte el agotamiento del Recurso de Revocaci6n -

es optativo, y por otro lado, el Recurso de Oposición al Proced! 

miento Administrativo de Ejecuci6n es de carácter independiente

y aut6nomo. Con los anteriores datos, puede surgir una tercer -

alternativa: 

c) .- Que se acuda en forma directa ante el Tribunal Fis

cal de la Federaci6n en contra del f incamiento de la obligaci6n

que se considera improcedente, sin el agotamiento previo de· los

Recursos de Revocaci6n o de Oposici6n. 

SUSBSTANCIACION DEL JUICIO DE NULIDAD 

El Juicio de Nulidaa, se inicia con la presentación de -

la demanda, situaci6n que debe acontecer dentro de los 45 d!as -

siguientes al en que surta sus efectos la notif icaci6n del acto

impugnado. Admitida la demanda, se corre traslado a la autori-

dad demandada, para que la misma conteste la demanda intentada¡

~sto debe ocurrir dentro de los 45 días siguientes a aqu61 en --
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que surta sus efectos el emplazamiento. Diez d1as despu~s de -

que se haya contestado la demanda y ya se hayan desahogado las

pruebas y practicado las diligencias necesarias, y se hayan re

suelto los incidentes de previo y especial pronunciamiento, se

comunica a las partes que tienen cinco d1as para formular aleg~ 

tos¡ presentados que sean o vencido el término, se cierra la -

instrucción y a partir de ese momento hay 45 d1as para pronun-

ciar sentencia, por lo cual y dentro de los 30 d1as siguientes

al cierre de la instrucci6n, el Magistrado instructor debe for

mular el proyecto respectivo. 
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4.7 EL JUICIO DE GARANTIAS 

Al hablarse del juicio de garantías se está tocando uno 

de los puntos in~s sensibles del contexto jurídico mexicano, va

luarte indisc\ltible, equilibrante de justicia y legalidad, col~ 

sal instituci~n de' profundo respeto y acatamiento en nuestro de 

venir histórico, justa de la balanza, templo de la fe y la esp~ 

'ranza. 

Absolutamente todo calificativo es inicuo para descri-

bir la magnificencia del juicio de amparo, producto de la inte-

ligencia que se adelantó en su tiempo. 

·;_.•: :;·' 

En cuanto a quién es el prec\lr¡;()r_d~l 'j~i~io de garan--
'. -·'.· ,. 

tías, existe una diversidad de.opiniones que convergen en dos -

personas: Don Manuel Cres.cencio Rej 6n y Don Mariano Otero, el-

primero tuvo' el;::ciciertbfde la ~struct~~~ción jurid.i.ca de su Es-
.'.~"<··. ~· ":.'..·:.:r:' . ._.;:-·:o.-_- .. _:· .:·\:::> :· _:.-:,· 

tado natal YÜ~afiri, en.donde se sentaron las bases del juicio -

de amparo (1842): · E~~~~~to que al segundo se le reconoce el mé 

rito de incluir predepf~{·correspondientes a la preservaci6n 

constitucional de los derec~os delos partícula.res (Juicio de -

Amparo), precisamente~ niyel.t:.~deral, al incluirse en el Acta

de Reforma de 1847, traslad~ndose en el tiempo, las aportacio-

nes de los eméritos juristas para quedar estampados tanto en la 

Constitución de 1857 como la Constitución vigente. 

De acuerdo a un enfoque pragmático, la cuestión obliga-

da al analizarse el juicio de· amparo, es saber si al mismo se -
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acude como un recur.so, o bien, como un juicio plenamente dicho. 

Esta cuestión present~ un estudio interesante, pues se sobre-e~ 

tiende que con la utilización de un.recurso en su sentido es---

tricto, el particular acude a otra _autoridad generalmente de ma 

yor jerarqu1a, para que revise lo actuado por la autoridad del

conocimiento, motiv1i.ndose con ésto la instauración de una segu~ 

da o tercera instancia en su caso, y debe resaltarse,. que la fi 

nalidad de que el superior jerárquico revise la resolución o 

prove1do combatido, es para que la misma se modifique, se-revo-

que o se confirme, situaci6n esta última que indiscutiblemente

constituye un sistema de control de legalidad. 

Siguiendo con la exposición que se maneja, tenemos que

el amparo directo o uni-instancial coincide en su esencia con -

el recurso de casación, situaci6n que se confirma con lo dis---

puesto por el art1culo 158 de. la Ley Reglamentaria de los art1-

culos 103 y 107 constitucionales que a la letra dice: 

"El juicio de amparo directo se promoverá
en única instancia ante la Suprema Corte -
de Justicia o ante los Tribunales Colegia
dos de Circuito, según el caso, en los tér 
minos establecidos por las fracciones V y= 
VI del art1culo 107 constitucional y las -
disposiciones relativas de la Ley Orgánica 
del Poder Judicial de la Federación, y pro 
cede contra sentencias definitivas dicta-= 
das por los Tribunales Judiciales o Admi-
nistrati vos, y contra los laudos pronuncia 
dos por Tribunales del Trabajo, por viola= 
cienes a las leyes del procedimiento come
tidos durante la secuela del mismo, siem-
pre que afecten a las defensas del quejoso 
trascendiendo al resultado del fallo y por 
violaciones de garantias cometidas en las
propias sentencias o laudo". 
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Debe destacarse que interpretando el articulo en cues--

ti6n, las decisiones que en su caso emitan los altos Tribunales 

de la Federación pueden invalidar la resolución impugnada por -

contravenirse la garant1a de legalidad ya sea por violaciones -

in-procedendo que afecte el fallo recurrido por violaciones in

j udicatio de la propia resolución en contra de la que se pide -

amparo. 

- '.'·._:, 

Las anterioª~s" reflexiones en primera instancia nos 11~ 
var1an a pensar que el juicio de amparo directo puede equipara~ 

se a un recurso por su control de legalidad, empero, el control 

de legalidad no es en si misma una finalidad del amparo, sino -

el de servir como un instrumento de control de la constitucion~ 

lidad de los actos que son sometidos al juicio constitucional,-

y si de dicho ex~en se deriva la modificación o alteración de-

una resolución, debe interpretarse que tal actitud es consecue~ 

cia del control de constitucionalidad que implica el juicio de-

garant1a, aunque implícitamente incluya un control de legalidad. 

Podemos concluir que el juicio de amparo constituye un

medio extraordinario de def~nsa de los derechos de los particu-

lares y que tanto la Carta Magna corno la Ley Secundaria le rec2 

noce la caracter1stica de ser un "juicio" tanto en su tramita--

ci6n como su teleolog!a. 

El juicio de amparo constituye una alternativa para el

particular que ve afectados sus derechos por algún acto del Pr2 

cedimiento Administrativo de ·Ejecuci6n, o bien, que la afP.cta--
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ci6n sea resultante de alguna violaci6n con trascendencia cons

titucional derivado· de la tramitación de las instancias legales 

que inicialmente haya promovido el quejoso. Debe apuntarse de

manera anticipada que el particular que acuda al juicio de amp~ 

ro deberá tornar especial consideración de las caracter1sticas -

propias del caso, para de esta manera utilizar el juicio de ga

rantías en forma correcta y adecuada. 

Indiscutiblemente el quejoso y para les efectos de que

prospere su demanda constitucional, deberá ser respetuoso de -

los principios.básicos que se exigen legalmente al plantearse -

un juicio de amparo. 

Como premisa inicial, el juicio de amparo procederá 

anicamente a instancia o motivaci6n de la parte afectada, lo an 

terior se corrobora de la lectura del articulo 4 de la Ley de -

Amparo en relación con la fracción I del articulo 107 constitu

cional, de ambos supuestos jurídicos se infiere: 

"El juicio de amparo dnicarnente puede promoverse por la 

parte a quien perjudique el acto o la ley que se reclama ••• " 

Debe destacarse, sin embargo, que en casos excepciona-

les y sobre todo en los que se imponga la privación ilegal de -

la libertad, la incomunicación o la aplicación de penas inusita 

das y transcendentales; podrá solicitarse el amparo por terce-

ras personas, en la inteligencia de que posterior a la solici-

tud de amparo el quejoso deberá continuar con la secuela del -

procedimiento. 
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Para que proceda el juicio de amparo debe existir un -

agravio personal y directo. Entendiéndose por agravio en su -

acepción más amplia, el perjuicio o menoscabo ocasionado por -

alguna autoridad y que dicho daño viola alguna de las garan--

t1as constitucionales establecidas en la Carta Magna para el -

particular, esto quiere decir, que la autoridad invade la esfe 

ra jur1dica de los derechos p6blicos subjetivos del particular, 

causándole un daño cuya trascendencia puede ser de carácter 1~ 

gal, moral, patrimonial o económica, sin tener el soporte nor

mativo que autorice el despliegue de los actos o resoluciones

de la actividad autoritaria realizada, o bien, cuando el acto

no se ajusta a las disposiciones o procedimientos legales al -

caso aplicables. 

El concepto de agravio y su estimaci6n es de suma im-

portancia en materia de amparo, ya que por efecto del mismo se 

acredita el interés jurídico del. quejoso. De esta manera el -

quejoso en el juicio constitucional tendrá interés jurídico en 

la medida en que acredite los extremos del o los agravios que

invoque. 

Es precisamente el particular el que en primer momento 

reflexiona sobre la calificación de un acto que a su juicio le 

puede causar agravio, dicha consideración la ha de someter al

buen criterio de las Autoridades Federales para que los mismos 

juzguen sobre la real existencia del interés directo (agravio) 
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e inmediato, que haga posible la instauración y secuela del -

juicio constitucional. 

Genéricamente podernos establecer que cuando se carece

de interés jurídico al promoverse el amparo, se acarrea como -

consecuencia inmediata que la demanda de garantias sea desecha 

da sin estudiarse el fondo del asunto. 

Otro de los principios básicos de inminente trascende~ 

cia en el juicio de amparo, es el de la DEFINITIVIDAD de los 

actos que son sometidos al estudio de los órganos judiciales -

de la Federación. 

El principio de defini tivid.ad, se traduce en la oblig~ 

ción que tiene el particular de agotar los medios de impugna-

ción que establecen los ordenamientos legales respectivos, en

ferma previa a la solicitud de amparo. Evidentemente esos me

dios de impugnación deben tener relación directa con el acto a 

impugnar. 

Tal requisito se explica en atención a que el esp1ritu 

del juicio constitucional, lo eleva a la caracter1stica de ser 

un medio extraordinario en la defensa de los derechos de los -

gobernados, por ende, s6lo se acude a él en forma eventual, y

es menester se hayan agotado las competencias y jurisdicciones 

que impongan las leyes secundarias. 
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Si se apunta que el gobernado antes de la instauración 

del juicio de garant1as debe acudir en defensa de sus derechos 

a los recursos ordinarios, evidentemente tal afirmaci6n revier 

te la necesaria existencia legal del RECURSO, mismo que en far 

ma obligada debe aglutinar perfectamente al acto que se prete~ 

de impugnar, lo que la do"t't.rina. moderna llama relaci6n de di--
'· 

recta idoneidad. 

Paiá confirmar el criterio anteriormente vertido, se -

transcribe una tesis jurisprudencial que al caso se relaciona: 

"Por no haberse agotado recursos, el jui
cio de amparo sólo puede declararse impro 
cedente si resulta indudable, de los tér=
minos de la ley que esos recursos se esta 
blecieron para combatir actos de idéntica 
naturaleza que los reclamados, y no única 
mente para combatir actos que tienen con=
éstos ciertas semejanzas o qu~ provienen
de la misma autoridad." (65) 

Independientemente de la relación directa i~oneidad o ~ 

relación de funci6n directa, para que se cumpla con el princi--

pio de definitividad la propia ley debe exigir su agotamiento -

de manera indubitable, pues dicho principio no es violado cuan-

do de la exposici6n normativa del recurso se desprenda la prob~ 

bilidad de que su agotamiento sea optativo. 

(65) Informe correspondiente al año 1947, Segunda Sala, Tomo -

XCVI. 
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Al respecto nuestro más alto Tribunal ha sostenido: 

"RECURSOS ADMINISTRATIVOS, PLURALIDAD DE.
Aunque la Suprema Corte de Justicia ha se~ 
tado jurisprudencia en el sentido de que -
el juicio de amparo no procede contra ac-
tos que no sean definitivos, también ha re 
suelto en numerosas ocasiones, que dicha = 
jurisprudencia no tiene aplicación cuando
la ley señala dos vías para reclamar con-
tra un acto administrativo, la administra
tiva y la .judicial, y ya se ha hecho uso -
de la primera, porque aún cuando procedie
ra también la segunda, habiéndose ya estu
diado y discutido el ~cto que se reputa -
atentorio y o1do al quejoso en defensa, se 
r1a .innecesario exigirle la prosecución de 
un segundo procedimiento, sin beneficio p~ 
ra parte alguna de las interesadas, y s1 -
con notable perjuicio para las mismas, por 
la demora para obtener otra resolución de
finitiva en otro procedimiento pero sobre
la misma cuestión ya resuelta en un proce
dimiento optativo." (66) 

Debe destacarse que como excepción al principio de defi

nitividad, se encuentra el hecho de que la Ley Secundaria no fi-

je el recurso propiamente dicho para impugnar un acto, sino que-

se acuda a él por mero trámite. Sobre este particular, el gobe~ 

nado puede intentar el amparo en forma directa, pero es necesa--

rio que espere a que se resuelva dicho tr~mite intentado para --

que el mismo tenga el car~cter de resolución definitiva, salvo -

el caso en que se violen garant1as individuales. 

(66) JURISPRUDENCIA 508.- (Quinta Epoca), Segunda SALA, Tercera 

Parte., Apéndic~ 1917-1975. 
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Otra excepción al principio de definitividad se prese~ 

ta cuando en el acto que se impugna no se citan fundamentos l~ 

gales ni exposición de motivos, pues lo anterior constituye i~ 

dudablemente una violación directa de garant1as individuales -

lo que permite acudir en v1a de amparo sin necesidad del agot~ 

miento del recurso ordinario. 

Otra excepción al principio de definitividad lo const! 

tuye el hecho de que la Ley Secundaria en donde se contiene el 

recurso administrativo, exija mayores requisitos que los pre-

vistos en la Ley de Amparo para otorgar la suspensión o si en

e l recurso en cuestión no se contienen elementos y datos sufi

cientes para suspender la ejecución inminente del acto. 

Asimismo es una excepción de especial trascendencia al 

principio de definitividad cuando como resultado de algOn pro

cedimiento o instancia legal en materia administrativa resul-

tan afectados los derechos de terceros extraños a la litis or! 

ginalmente planteada por el recurrente, por lo que en dicho ca 

so estos terceros pueden acudir en forma directa en demanda 

del amparo. 

El quejoso en la demanda de amparo ha de ser respetuo

so del principio de definitividad, y sobre todo en la materia

administrativa en donde pr~cticamente es inoperante la suplen

cia de la deficiencia de la queja por la aplicación del prin

cipio de estricto derecho, que exige al juzgador sólo examinar 

y resolver sobre los conceptos de violación que le son expues-
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tos por el quejoso en su demanda de garant!as sin poder exten

der su estudio a cuestiones no planteadas; aunque indudablemen 

te se intuya que pue~en existir violaciones diversas a las --

planteadas. 

El Juicio de Amparo se clasifica en Directo e Indirec

to, la procedencia de uno y otro depende de la naturaleza del

acto que se reclama: 

AMPARO INDIRECTO 

En materia fiscal procede: 

l.- Contra leyes que por su sola expedici6n causen peE 

juicio al particular. 

2.- contra actos de autoridad fiscal que impliquen vio 

laci6n directa de garant!as. 

3.- Contra actos del Tribunal Fiscal de la Federaci6n

diferentes de la sentencia definitiva, es decir, contra cual-

quier resoluci6n interlocutoria o de trámite del Juicio de Nu

lidad. 

AMPARO DIRECTO 

El Amparo Directo en materia fiscal procede contra se~ 

tencias definitivas del Tribunal Fiscal de la Federaci6n, si-

tuaci6n de reciente aplicaci6n, ya que anteriormente las sen-

tencias eran estimadas como simples actos administrativos im

pugnables s6lo en v!a de Amparo Indirecto. 
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SUBSTANCIACION DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO 

1.- Casos en los que procede.- Art. 114 L. A. 

2.- Reglas procesales. 

a) Demanda; 

b) Suspensi6n del acto reclamado: 

c) Informes justificados: 

d) Audiencia Constitucional y Seri~enci.a. Artículos -

· 116, i20, i22, 124, i2s, 130, 131, 132; T3s;~;14i;:;4si 146; 141, 
":·-·/,_. ') ',-,._:,'1,,-::¡~~·;>-· -.:·,~>,-,·· 

14 9 , 151 y e 15 5 L. A. -. º· ""'" ·. . • : <:~~. _ 

3 .- Revisi6n ante la Suprema Corte de Justicia y Tribun! 

les Colegiados de Circuito. 

a) Competencia del pleno.- Arts. 84 y 85 L. A., en -

relaci6n al Art. 11 L.O.P.J. 

b) Competencia de la Sala Administrativa.- Art.'84 -

L. A., en relaci6n al Art. 25 L.O.P.J. 

e) Substanciaci6n y Sentencia.- Arts. 88, 89, 90 y -

91 L. A. 

SUBSTANCIACION DEL JUICIO DE AMPARO DIRECTO 

1.- Competencia de los Tribunales Colegiados de Circuito 

y de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n.- Art. 158 L. A., 

en relaci6n Arts. 25, fracciones II y III,. y 7o. Bis L.O.P.J. 

2.- Reglas Procesale~: 



201. 

a) Demanda.- Arts. 166, 167 y 169 L. A. 

b) Suspensión del acto reclamado.- Art. 170 L. A. 

c) Estudio del asunto y proyecto de sentencia.- ---

Arts. 177, 178, 179, 180, 181, 182 y 184 L. A. 

d) Audiencia y sentencia.- A.rts. 185, )86, 187 y 

188 L. A. 

' . -.·:;_,. 

e) Efectos de sentencia.- Art. 190 .L~ ·A. 
' 

Con los datos apuntados, se puede ·especificar como se ha 

de llegar al amparo, por virtud de la realización de un Procedi

miento Administrativo de Ejecución. 

1.- Si existen violaciones directas a Garantías Indivi--

duales con la iniciación del Procedimiento Administrativo de Ej~ 

cución, se puede acudir en vía de Amparo Indirecto o agotar el -

principio de definitividad. 

2.- Si se decide el agotamiento de los medios de defensa 

se pueden intentar los Recursos de Revocación y Oposición al Pro 

cedimiento Administrativo de Ejecución. 

3.- Se puede utilizar el Juicio de Nulidad y en forma di 

recta, en contra de la procedencia de la liquidación del 

cr~dito. 
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4.- En contra de la resoluci6n de los Recursos Adminis-

trativos es procedente el Juicio Fiscal de Nulidad. 

. ~ ·. 

5.- En.contra .de las.resoluciones interlocutorias que-

se dicten en el Juici~ •de N~lidiá,) és pr~cedente · el Amparo Indi 

· " /' _''. e ::' ;_;\'· ·t ~· ·. recto. .::.>:;1;·-~'.'i·:?- ,~·,:~<~. . .. : ·· -_'-,,·:~t~sF.c- ""·";;. ·-;'' ~-1z:r:!~<5:'._: 
·'- ·,·-.-.. --'~-~~- "O.-,,_,. ,-··':_·,>/~::.~··. :·,;e~_::~';~":; ~ 

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

6 .-" Eri c~ht'ra de la~J~~gi~~l'~ri definitiva que emite el-

Tribunal Fiscal de la Federaci6n, es procedente el Juicio de Arn 

paro Directo. 

Los efectos de las sentencias de amparo dependerán de -

los agravios que se hayan expresado, en virtud de los mismos el 

amparo verificará un efecto restitutorio. 

4.8 RECURSO DE OPOSICION EN EL ESTADO DE MEXICO 

El Estado de México es la Entidad Federativa de mayor· -

importancia económica en el pa1s, seg6n estadisticas de 1985, -

en su Territorio se encuentra ubicada la cuarta parte del pote~ 

cial industrial de la Nacion. (67) 

(67) Resumen de Estad1sticas Financieras en el Estado de México, 

año 1985. Pág. 98. 

Biblioteca de la Secretaria de Finanzas del Gobierno del -

Estado de México. 
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El auge econ6mico del Estado provoca un alto porcentaje 

de recaudaci6n Fiscal, situación esta última que lógicamente -

acarrea innumerables. relaciones jurídicas entre las Autoridades 

Administrativas y los particulares. 

Ahora bien, en el desarrollo de la relaci6n jurídica--

tributaria pueden ser afectados los derechos del sujeto pasivo, 

(concretamente al desplegarse los actos del Procedimiento Admi

nistrativo de Ejecución) debi~ndose examinar las disposiciones

normativas al caso aplicables, para hacer valer el medio de de

fensa idóneo. 

Pues bien, el artículo 167 del Código Fiscal vigente p~· 

ra el Estado de M~xico, contempla el llamado "Recurso Adminis-

trativo de Reconsideraci6n", el que puede ser utilizado en con

tra de: 

a) • Resoluciones de las Autoridades Fiscales que deter

minen cr~ditos fiscales. 

b) • Resoluciones de las Autoridades Fiscales que apli-

quen sanciones. 

c) • Resoluciones de las Autoridades Fiscales que causen 

agravio en materia fiscal .distinto de los anteriores. 

Por su parte el Código Fiscal Municipal en su artículo-

1"63 establece el llamado "Recurso Administrativo" que procede -
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bajo las mismas hipótesis descritas en los incisos antes apu~ 

tados, con la salvedad obvia de tratarse en este caso, de re

soluciones emitidas por Autoridades Fiscales Municipales. 

Es válido estimar que en ambos ordenamientos legales

es enunciado "resoluciones que causen agravio en Materia Fis

cal distinto de los anteriores" se queda corto para incluir -

aspectos relativos a la procedibilidad del Recurso de Oposi-

ci6n al Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n, por lo que 

se~ia conveniente pensar en alguna de las siguientes alterna

tivas: 

PRIMERA.- El Código Fiscal del Estado de México y el

C6digo Fiscal Municipal, deber1an establecer el Recurso de -

Oposición al Procedimiento Administrativo de Ejecución, como

un medio de defensa autónomo e independiente en el cual y de

igual manera que en el Código Fiscal de la Federación se pu-

dieran hacer valer tanto cuestiones sustantivas que afectan -

la existencia del crédito, as1 como aspectos adjetivos deriv~ 

dos de la inobservancia de las reglas fijadas para la tramit~ 

ci6n del Procedimiento Administrativo de Ejecución cuando por 

virtud de dichas violaciones se afectan los intereses del ej~ 

cutado. 

SEGUNDO.- Que prevaleciendo el "Recurso Administrati

vo" se le incluyen tanto a nivel Estatal como Municipal un -

apartado especifico que fijará las bases necesarias para la -

correcta impugnación de los actos del Procedimiento Adminis-

trativo de Ejecución. 
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c o N e L u s I o N E s 

CAPITULO I 

1.- 51 aceptamos que la necesidad de convivir, provocó la ins
tauraci6n del Derecho, debemos reconocer que fué indispen
sable el irnplanteamiento de normas que regularan la condu~ 
ta de los agremiados, as! como la forma de restablecer el
orden, gener!ndose as!, la posibilidad de reclamar y la -

forma de hacerlo, actividades que desencadenaron en el de

venir de las leyes, las figuras jur!dicas del proceso y -

del procedimie'nto. 

2.- Las Instituciones jur!dicas del proceso y del procedimien
to no son contradictorias sino complementarias: mediante -
el proceso se· logra cumplir con la funciOn jurisdiccional, 
a través del procedimiento se logra el desarrollo del pro

ceso. 

3.- El proceso representa una pluralidad de relaciones princi

pales, en ellas, las partes que intervienen y por virtud -
de su actividad, describen una estela de relaciones jur1di 
cas: luego entonces, el procedimiento comprender! cada pa~ 
ticular acto que integra la actividad de las partes dentro 
del juicio. 

4.- Gracias al procedimiento administrativo se d! vida a la -
Función Administrativa, pues de él nacen todos los actos -
administrativos que se registran en nuestra actividad coti 
diana frente a las entidades Gubernamentales. 

CAPITULO II 

s.- La Constitución Pol1tica de los Estados Unidos Mexicanos,
utiliza la palabra "Poder" para designar cualidades espec! 
ficas de su forma de organización, o bien, para señalar --
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actividades innatas del Estado, el Poder Tributario cons
tituye la reglamentación específica que se créa por vir-
tud de la relación jurídica tributaria entre el Estado y
el particular; relación que representa la ideología polí
tica de nuestra Nación. 

6.- El fundamento constitucional del Poder Tributario y de -
las relaciones que de él emanan, se encuentra en la frac
ción IV del artícÜlo estu 
dio se 

a) Se establece la obligación de contribuir a los gastos 
~ - - -· -

pablicos. 

b) La Federación, los Estados y Municipios tienen dere-
cho a percibir tributo, tomando en consideración la -
residencia. 

c) Las contribuciones deben establecerse por medio de le 
yes. 

dl Los ingresos deben destinarse al gasto p6blico. 

e) La forma para el establecimiento de las contribucio-
nes debe ser proporcional•y equitativa. 

7.- La Constitución debe ampliar el concepto de los sujetos -
pasivos en la relación.jurídico-tributaria, no tan sólo -
a los mexicanos sino a quien realice las situaciones de 
hecho plasmadas en las Leyes Fiscales. 

8.- Seria ideal que la Constitución remita al Código-Fiscal -
de la Federación, para establecer las bases de la reside!. 
cia de los sujetos pasivos. 
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9.- La fracción IV del articulo 31 constitucional debe incluir 

al Procedimiento Administrativo de Ejecuci6n.para lograr -
el cobro de las contribuciones debidas y no enteradas. 

10.- Se propone reforma a la fracci6n IV del articulo 31 consti 

tucional, para que la misma quede en los siguientes térmi

nos: 

"ARTICULO 31.- Son obligaciones de -
los mexicanos: 
IV.- Contribuir para los gastos pú-
blicos, as1 de la Federaci6n, como -
el ,Estado y Municipio en que resid~n 
de la manera proporcional y equitati 
va que dispongan las leyes. -
·Esta obligaci6n comprende a todo a-
quél que realice las situaciones de
hecho previstas en las Leyes Fisca-
les respectivas. 
Para fijar la residencia de los con
tribuyentes, se estará lo dispuesto
en el C6digo Fiscal de la Federación". 

11.- Toda relación jurídica persigue una finalidad, la relaci6n 

jur1dico-tributaria no es la excepción, persigue la obten

ción de ingresos para destinarlos al gasto público, luego

entonces, el Estado adquiere una responsabilidad, buscar -
la aplicación del gasto público en un marco democrático, -

procurando en todo momento el mejoramiento económico, so-

cial y cultural del pueblo, para de esta manera salvaguar
dar nuestra independencia económica y garantizar nuestra -

independencia financiera. 

12.- Los limites del Poder Tributario, se contienen en las exi

gencias de equidad y proporcionalidad de las contribucio-

nes, ambos vocablos no forman un concepto univoco, la equi 
dad mira esencialmente a la generalidad de la obligaci6n,
en tanto que la proporcionalidad es la parte económica de

la contribución, por lo tanto, cumpliendo la contribución
con los elementos de generalidad y abstracción, no podrá -
demostrarse su inconstitucionalidad por inequidad de las -

mismas. 
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13.- Los Tribunales Federales, son competentes para conocer so

bre cuestiones relativas a las contribuciones, su interveg 

ci6n se justifica de la caracteristica que tiene el Juicio 
de Amparo de ser un instrumento de control de la constitu
cionalidad. 

14.- La Seguridad Social es una garantía constitucional, que se 

hace efectiva a través del Instituto Mexicano del Seguro -
c .. ··'.-··,. ' 

Social,·; el cual comparte las siguientes caracter1sticas: 

a) Régimen jur1dico propio. 

b) Autonomia Administrativa. 

el Patrimonio exclusivo. 

d) Ser un organismo fiscal autónomo. 

consecuentemente, no obstante de tratarse de un organismo

pablico descentralizado, también puede utilizar el Procedí 

~iento Administrativo de Ejecución cuando la contribuci6n

no es enterada oportunamente. 

15.- No obstante de que el articulo 123 fracción XXIX contiene

disposiciones relativas a la seguridad social. El funda-

mento constitucional de las contribuciones de seguridad s~ 
cial deben marcarse en la fracción IV del articulo 31 del

Pacto Federal. 

CAPITULO III 

16.- Las caracter1sticas del Procedimiento Administrativo de -

Ejecución son: 

a) Pluralidad de actos con un valor igualitario cada uno

de ellos. 

b) Actos concatenados de modo tal que con la concurrencí~ 
de todos, aunque en etapas procedimentales diversas, -
produce el efecto ju·r1dico deseado (satisfacci6n del -

crédito fiscal). 
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c) Encadenamiento, pues existe un orden sucesivo para ca

da acto a partir del Mandamiento de Ejecuci6n, exis--
tiendo por ello un vinculo de causalidad entre sí, de
tal modo que· cada acto supone la existencia del ante-

rior y el último supone al grupo entero. 

d) El Procedimiento Administrativo de Ejecución no se en
cuentra tipificado en la Constitución, existiendo di-
versidad de leyes secundarias que de una manera u otra 
contienen disposiciones que se refieren a su,utiliza-
ción. 

17.- Son cuatro los presupuestos del Procediniient6 A_driiÚ!istrat~ 
vo de Ejecución: 

a) Realización del hecho imponible que. desarrolla el he-
cho generador. 

b) El incumplimiento. 

c) Mandamiento de Ejecución fundado y motivado. 

d) Requerimiento de pago. 

18.- Respecto de las modificaciones que establece el COdigo Fi~ 
cal de la Federación vigente en materia del Procedimiento
Administrativo de Ejecución, operaron cambios tendientes -
a: 

a) Buscar con mayor rapidez ~a captación del ingreso. 

b) Establecer un sistema de recaudación r1gido. 

c) Otorgar facultades m~s amplias a las autoridades admi
nistrativas en el desarrollo del Procedimiento Admini~ 
trativo de Ejecución, principalmente en las diligen--
cias de requerimiento de pago y secuestro administrat! 
vo. 
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CAPITULO IV 

19.- El Recurso. Administrativo constituye un medio ordinario de 

defensa para que el particular que se ve afectado por un -

acto o resolución administrativa, acuda en impugnación de

la misma 'ante la autoridad que la dictó, el superior jeráE 

quico u otro organismo administrativo, con la finalidad de 

que el acto que se combate sea revocado, anulado o modifi

cado. Se debe destacar que doctrinariarnente se cuestionan 

los beneficios que pueda reportar el Recurso Administrati

vo, en virtud de que va en contra de la esencia del debate, 

ya que, una sóla autoridad reviste la característica de

ser juez y parte, por tal motivo, el planteamiento conten

cioso administrativo debe formularse ante los Tribunales -

Administrativos. Lo que pennitiria mayor rapidez en la s~ 

lución del conflicto, siempre y cuando se eliminara la --

obligación (principio de definitividad) del agotamiento -

previo del Recurso Administrativo. 

20.- El Recurso de Oposición al Procedimiento Administrativo de 

Ejecución es un medio ordinario de defensa, dispuesto ex-

presarnente en la ley, para que el particular en instancia

º trámite dirigido ante la propia oficina exactora pueda -

objetar los extremos de una ejecución inminente, mediante

el planteamiento de agravios que por su naturaleza dejan -

sin efectos el crédito fincado. 

21.- Para la procedencia del Recurso de Oposición al Procedi--

miento Administrativo de Ejecución, es necesario que se v~ 

rif iquen alguno de los tres supuestos que establece el C6~ 

digo Fiscal de la Federación en su articulo 118. 

a) Que el crédito se haya extinguido o su monto real es -

inferior al exhigido. 

b) Que el Procedimiento Administrativo no se ajustó a la

Ley. 
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c) Se afecten'intereses jurídicos de terceros. 

22.- El C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, suprimi6 el Re

curso de Oposici6n tercero y reclamaci6n de preferencia -
que establecía el C6digo abrogado, sin embargo, este últi

mo ordenamiento utilizaba mejor técnica jurídica al permi

tir vías expresas de procedibilidad para los terceros que

eran extraños a la relaci6n existente entre la autoridad -

administrativa y el ejecutado. 

23.- El Recurso de' Oposici6n al Procedimiento Administrativo de 

Ejecuci6n es suigéneris, ya que, su tramitaci6n es aut6no

ma e independiente de cualquier otro medio de defensa que

este planteado, siempre y cuando no se trate de créditos -
conexos. 

24.- Aunque el articulo 12.6 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, 

establece que el Recurso de Oposici6n únicamente puede ha

cerse valer ante la oficina ejecutora, debe extenderse su
oportunidad de conocimiento para la autoridad emisora, 

afirmación que se basa en la posibilidad de hacer alegaci~ 
nes tendientes a demostrar que un crédito sea extinguido -

(prescripción, caducidad, pago, condonación, compensación, 

etc.), pues en la práctica ocurre que la oficina ejecutora 

tratándose de violaciones de fondo, turna el expediente a
la oficina o autoridad emisora. Con el reconocimiento ex

preso que se incluyera en la ley la posibilidad de hacer -

valer este recurso ante la propia autoridad emisora, se -
simplificar!a el trámite. 

25.- Antes del agotamiento del Juicio de Amparo, y cuando el -
particular ha utilizado los medios ordinarios de defensa,
en su fase oficiosa, debe acudir ante el Tribunal Fiscal -

de la Federaci6n, y dentro del Juicio Fiscal de Nulidad, a 
demandar la nulidad de la resolución dictada en el expe--
diente administrativo correspondiente. 
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26.- La procedencia del amparo en materia fiscal dependerá de -
la naturaleza del acto que se reclama. 

Procede el Amparo Indirecto: 

a) Contra leyes que por su s6la expedici6n causen perjui
cio al particular. 

b) Contra actos de autoridad fiscal que impliquen viola-
ci6n directa de garant1as individuales. 

e) Contra actos del Tribunal Fiscal de la Federaci6n dife 
rentes de la sentencia definitiva, es decir, contra 
cualquier resoluci6n interlocutoria o de trfunite en el 
Juicio Fiscal de Nulidad. 

Procede el Amparo Directo: 

al Contra sentencias definitivas del Tribunal Fiscal de -

la Federaci6n. 
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