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Introducción 

El Derecho Convencional en materia Fiscal es un tema sobre el aiat se ha 

escrflo de manera escasa, no obstante su Importancia es mayúscula. Las 

relaciones Internacionales (primordialmente comerciales) entre Estados, ha hecho 

que se regulen nuevas situaciones que atanen directamente a la materia Fiscal, lo 

qua implica una rigurosa labor y ha traldo como consecuencia la elaboración de 

Convenios Internacionales en materia Fiscal. Con ello se advierte que esta materia 

sea una de las que más se desarrollen en los ultimos anos. 

Por otro lado, sa ha considerado estudiar la figura jurfdica del Embargo 

Precautorio Fiscal, ya que constituye una medida cautelar cuya aptlcacl6n resulta 

controvertida, lo que lo hace un tema Interesante. Además, su regulación no sólo 

trasciende en la materia Fiscal, sino que se codifica en otras materias. 

El presente trabajo tiene como objetivo el destacar la Importancia que 

actualmente tiene el Derecho Convencional en materia Fiscal y el estudio 

comparativo de la figura juridica del Embargo Precautooo Fiscal en México, 

Colombia y Venezuela. 

Consta de cinco capllulos; el primero de ellos analiza lo referente al 

Derecho lntomaclonal Privado y el Derecho Convencional, lo cual nos permite 

entender la necesidad que SUfll9 entre los Estados para relacionarse. 



El segundo examina propiamente al Derecho Convencional en la materia 

Fiscal, con lo que se advierte que es una materia que adquiere mayor Importancia 

dentro del Derecho Convencional. 

El tercero se ocupa de explicar el Embargo Precautorio en materia Fiscal, 

asl como su regulación en algunas legislaciones latinoamericanas, en donde 

Indicamos Inicialmente la de México. 

El cuarto Implica et estudio comparativo de dichas legislaciones, a través de 

cuadros que muestran las diferencias, aspectos no regulados y las semejanzas. 

El quinto estudie algunas consideraciones sobro la Constitucionalidad del 

F.mbargo Precautorio Fiscal en nuestra legislación enfocándose básicamente en 

les Garantlas establecidas en los artlculos 14 y 16 Constitucionales. Finalmente 

expongo las Conclusiones y la Bibilogralla consultada. 

Espero que este trabajo sea Ilustrativo y sirva como documento de 

lnfonnación para et lector. 
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CAPITULOI 

" Deracho Internacional Privado y Derecho Convencional " 

1.1 Derecho Nacional y Derecho lntemaclonal 

A grandes rasgos, podemos decir que el Derecho Nacional, también 

llamado Interno, es aquel que tiene vigencia únicamente dentro de un solo Estado 

o Nación. Es decir, el sistema jurldico que rige en un Estado, es conocido como el 

Qerecho Interno. Una definición més amplia, es quo ol Derecho Nacional es el 

::anjunto de reglas legales, instituciones, métodos y procedimientos que 

constituyen ol Derecho positivo en un lugar y tiempo determinados. Lo anterior 

podria entenderse ya que las normas juridicas existentes en el mundo no son 

1.miversalos. sino particulares; tienen ciertos limites, un ámbito de aplicación y 

duración, y son válidas para cierto territorio y grupo humano, por lo que disienten 

frecuentemenle entre si. De aqul la pluralidad de ordenamientos jurldicos 

divergentes: el de una y de otra nación. Este denominado Derecho Nacional o 

Interno es autónomo e Independiente respecto de otros, y sólo es aplicable al 

territorio que forma parte de un Estado. 

En opinión del profesor Leonel Pereznleto1, el Derecho Interno aienla con 

su propia naturaleza y sus propias caracterlstlcas, que generalmente son las 

subsiguientes: 

1 Cfr. PEREZNIETO CASTRO, lconcl.· /.!tmlto 11{rmqdonal PWpJp &m Gmqp/ 1' l!dici<la, O.fon! 
Uni,<t>iry p._ Mhico 1998, pig. 13 



1) Cada Estado tiene un conjunto de normas que conslltuyen su sistema 

jurídico, que generalmente derivan de una norma suprema denominada 

Constitución; 

2) Cada Estado, prevé la existencia de un cuerpo legislativo que emite leyes, 

asl como un cuerpo judicial que se encarga de Impartir justicia; 

3) Cada Estado contempla un órgano que se encarga de aplicar las leyes; y 

4) Cada Estado al tener su propio sistema juridico tiene un amblto material 

limllado y definido de aplicación coactiva que se circunscribe al territorio de 

dicho Estado. 

Con lo anterior podemos comprender que nuestro pals cuenta con su propio 

Derecho Interno que lo distingue de otros ordenamientos juridicos, al ser un 

Estado lndependienle. 

Ahora bien, cuando los distintos Estados se relacionan de manera 

reciproca, a un nivel de Nación a Nación, podemos hablar de un Derecho 

Internacional. Asf el Derecho Internacional podria definirse como el ordenamiento 

normativo jurldlco que regula las relaciones entre los Estados. La aplicación de 

una normativldad jurldica ajena a un Estado, puede traducirse como un Deracho 

extranjero o extral\o, que es prueba contundente de que el Derecho Internacional 

debe y necesita ser regulado dentro del limite de las exigencias de los Estados 

que se relacionan. 

Conforme al profeSOC' Manuel Becerra, el Derocho internacional surgió con 

la paz de Westfalia de 1648, en donde sólo se reconocla como único sujeto a los 
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Estados; no obstante el progreso de las relaciones internacionales, y 

especificamente en el siglo XIX, propició al fenómeno jurfdico de las 

organizaciones internacionales, como sujetos dotados de personalidad jurldica en 

forma apartada a los Estados. En las últimas décadas las organizaciones 

Internacionales han sido escenario de un apresurado adelanto del Derecho 

Internacional. Asimismo, las personas flslcas que tradicionalmente no han sido 

concebidas como sujetos del derecho Internacional, en los últimos Uempos han 

ganado esta calidad, de manera relativa, como sujetos Indirectos del Derecho 

Internacional. 

El Derecho Internacional regula o aspira regular las relaciones de los 

diversos Estados entre si y con otros entes públicos internacionales, asi como las 

relaciones de los ciudadanos de unos Estados con los de otros. 

El Derecho Internacional supone la existencia de una comunidad jurfdlca 

internacional que naco y se desarrolla como consecuencia de las relaciones 

necesarias que existen entre los Estados; por lo que el Derecho Internacional 

influye sobre el Derecho Interno de cada Estado, en cuanto a la celebración de 

acuerdos Internacionales, y que podrfa conducir a la modificación del Derecho 

Interno de cada Estado para adoplar el lntemadonal. 

Podemos CX111dulr que el Derecho lnlemadonal se caracteriza por las 

normas que nacen del consentimiento llXJll'lllO de los Ealados pera obligarse a 

cumplirlas en virtud de su acuerdo de voluntades. 

Las relaciorms del Derecho Nacional y el Derecho Internacional, han sido 

analizadas lraclciona!rr.ente a partir de construcdones dogmáticas y do 

planteamientos 186ricos, pero lo cierto es que la faaAad de contraor obligaciones 



Internacionales es un atributo de la soberanla de un Estado, por lo que un Estado 

al pretender adherirse a una nonma de carécter Internacional, no podré alegar su 

Derecho Interno para incumpMa. Ahora analicemos lo referente al Derecho 

Internacional Privado. 

1.2 D&n1Cho lntam11clonal PrlVEdo 

Para empezar a analizar al Derecho Internacional Privado, tenemos que 

partir de su concepto. El concepto del Derecho Internacional Privado evolucionó e 

través del tiempo. Tradicionalmente, se dofinla como el Derecho cuya función era 

reglamentar las relaciones privadas entre los individuos a nivel Internacional. Sin 

embargo, la doctrina actual considera que el Derecho Internacional Privado debe 

regular cualquier tipo de relación Internacional, entre per.;ona privadas, aún 

cuando so trate do Estados que actúan como particulares. 

En opinión del profesor Carlos AreUano Garcla2, • el Derecho lnlemaclonal 

Privado es el conjunlo de normas jurldicas de Derecho Público que tienen por 

objeto delenmlnar la nonma jurldica aplicable en los casos de vigencia slmul\Mlea 

de normas jurtdicas do más de un Estado que pretenden regir una situacl6n 

concreta •. En nuestra opinión, el Derecllo Internacional Privado es un conjunto de 

normas que se aplican a los individuos en sus relaciones intemaclonales. 

Los Inicios del Derecho Internacional Privado se remontan a ta creación de 

las ciudades, ya que con estas surgen los primeros problemas entre sus 

'Cfr. ARELl.ANO OARCIA, C&>io>. Dard!e ll!!mrrit•tl Prime. 12" Edición. l'omia. Mbúco 1991, 
pi¡; 11. 
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habitantes, ya que exlstlan relaciones jurldicas entre ellos y por ende habla que 

determinar cual serla el Derecho a aplicar. Asl, se considera como primera 

Escuela de Derecho Internacional Privado a la Estatutaria del siglo XII, al norte de 

Italia. 

Los Glosadores y Posglosadores crearon aportaciones Importantes en la 

materia como son los principios sigulonles: 1) la costumbre Internacional; 2) 

distinción entre estatutos reales y personales; 3) las caiegorlas de vinculación. Las 

Escuelas francesa y holandesa de los siglos XII y >W propusieron y aplicaron el 

territorialismo como solución a los conflictos de leyes; la Escuela italiana del siglo 

XIX, a través de uno de sus exoonenles, Mancini, protegió la aplicación do la ley 

nacional. Posterionnente, el autor alemán Friedrich Car1 von Savlgny, propuso el 

sistema de solución de a los conmctos de leyes a partir de la bllateralidad de las 

reglas de confiicto y de la vinculación de las relaciones jurldlcas al Derecho 

aplicable. 

Actualmente, la doctrina se divide on tres comentes, que a grandes rasgos 

senalan lo siguiente: 1) los autores que defienden la aplicación territorial de las 

leyes, es decir, que sostienen que debe aplicarse un derecho nacional; 2) los 

autores ·que consideran que el carácter lntemacional del Derecho Internacional 

Privado es primordial ya que para ellos debe aplicarse un derecho que se rija por 

tratados o convenios; y 3) los autores que estiman que el Derecho Internacional 

Privado debe tener un carécter autónomo a través de un equilibrio entre el 

nacionalismo e Internacionalismo. mediante el estudio del Derecho comparado 

para armonizar los sistemas jurldicos. 
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Ahora bien, respecto a la naturaleza del Derecho Internacional Privado, 

podemos decir que es ambigua ya que por un lado es un Derecho Internacional 

en cuanto a su objeto, que es la reglamentación de la vida internacional de los 

individuos, y por el otro, es un Derecho privado porque contrario al Derecho 

Internacional Público, sus sujetos son las personas y no los Estados. Sin embargo, 

por sus fuentes, asl como por la falta de un legislador internacional, el Derecho 

internacional Privado parte del derecho nacional de cada pal s. 

El contenido del Derecho Internacional Privado varia según los autores que 

estudian la materia; generalmente suele incluirse como contenido a los siguientes 

aspectos: 

a) Nacionalidad 

b) Condición Juridica de los extranjeros 

c) Conflicto de leyes 

d) Conflicto de jurisdicciones 

En México, el Derecho lnlemnclonal Privado abarca como contenido estos 

aspectos: /a nacionalidad, entendida como el anAllsis de los derechos y 

obligaciones de los nacionales en un sistema juridico determinado; /a condición 

jurldica do los extranjeros, concebida como la calidad que guarda en un Estado 

una persona que no es nacional; e/ conflicto de layas, que significa la 

determinación do la ley aplicable a una relación privada de carácter lntemaclonal; 

y el conflicto do jurisdicciones, que implica el estudio de la competencia 

internacional de los jueces nacionales y do los efectos y do la ejecución de una 

sentencia emitida en el extranjero. 
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Respecto a los fines del Derecho 1 ntemacional Privado, el Profesor Carlos 

Arellano Garcla3, senala que son los siguientes: 

a) Procurar la annonla entre nonnas jurldlcas de diversos Estados que 

concurren en una sola relación de derecho; 

b) Obtener la seguridad de los derechos en el orden Internacional; 

e) Lograr la justicia a base de la aplicación de Derecho extranjero cuando sea 

necesario para. dar al sujeto Interesado en la vigencia extraterritorial de la 

norma extranjera lo que le corresponde; y 

d) Permitir el comercio jurtdico. 

Finalmente, las fuenlos del Derecho Internacional Privado son las 

Nacionales e Internacionales. Las primeras son la ley, la jurisprudencia, la 

costumbre y la doctrina. 

La ley, puede entenderse como las normas creadas mediante un proceso 

legislativo, con el que cuenta un sistema jurldico, para su aplicación dentro de su 

ámbito de vigencia. La ley como fuente del Derecho Internacional Privado, varia 

según el sistema jurtdico de que se trate; por lo general, las disposiciones legales 

acerca del Derecho Internacional Privado son escasas y se encuentran dispersas 

dentro las distintas materias del sistema jurldico. 

La jurisprudencia puede concebirse como el criterio unifoone die 

interpretación y aplicación de las normas jurldicas, por los Tribunales de cada 

Estado, ya que por lo general estos son los órganos encargados de aplicar las 

'A RELLANO OARCIA, CarloL· Dcar/ro bstrmqdOMI PrtWHlg, 0p. CiL PI- J l. 
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leyes al caso especifico. La jurisprudencia se refiere a la Interpretación hecha por 

los jueces de la obra del legislador, y cuando dicha Interpretación se realiza de 

manera uniforme frecuenta tener el carácter de obligatoriedad para su aplicación 

es casos posteriores. 

La costumbre, es la manera reiterada como se llevan a cabo actividades 

especificas, y que pueden ser reconocidas en un momento dado por el Derecho, y 

en consecuencia, convertirse en obligatoria para aquellos que ejercen esa misma 

actividad. SI no es reconocida por el Derecho su observancia es voluntaria. El 

Derecho Mexicano reconoce a la costumbre como complementarla de la ley en 

ciertos casos. 

La doctrina, son las opiniones expresadas por los autores acerca de 

determinada materia, es decir, son las ponencias sobre algún aspecto especifico 

del Derecho, que haya realizado algún autor calificado en el tema. La doctrina 

contribuye a elaborar normas jurldlcas y sirve de apoyo para resolver casos 

con ere los. 

Ahora bien, las Fuentes lntemacionales (similares a las Nacionales) son los 

tratados y las convenciones; la costumbre Internacional, la jurisprudencia 

inlemaclonal, la doctrina y las conferencias diplomáticas y los congresos. 

Los tratados y las convenciones son instrumentos do carilcter Internacional, 

o sea, acuerdos celebrados entre sujetos del orden jurldico Internacional, en los 

que llegan a Incluirse asuntos de Derecho Internacional Privado. Existen pocos 

tratados bilaterales o multilaterales en materia de Derecho Internacional Privado a 

posar do la Importante labor desarrollada por las conferencias Internacionales. 
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Cabe aclarar que la fuerza obligatoria de los tratados ratificados as diferente de un 

pals a otro. 

La costumbre lntemacional, se lleva acabo mediante la aplicación de ciertos 

principios en el Derecho lntemacional Privado que han perdurado y han sido 

aceptados en las diferentes logislaclones nacionales de diversos paises. Algunos 

de estos principios son: Lex locus regit actum (significa que la lay del lugar rige el 

acto), Lex rei sitae (significa que para detenminar la ley aplicable a los bienes, hay 

que atender a donde se encuentran situados), Mobilia sequntur parsonam 

(significa que los bienes muebles siguen a la persona), Lex fori (significa que la ley 

aplicable al procedimiento en un juicio debe ser la del tribunal en donde se esté 

llevando a cabo ese juicio), entre otros. 

La jurisprudencia lntemacional se manifiesta primordialmente por los 

tribunales Internacionales, del que destaca por su Importancia la Corte 

Internacional de Justicia; no obstante pocas veces se han pronunciado o emlUdo 

resoluciones acerca de cuesUones relacionadas con el Derecho Internacional 

Privado, toda vez que se conocen en mayor magnitud liUglos entre Estados y de 

interpretación de Tratados. por lo que ta jurisprudencia en el émbito Internacional 

es muy limitada. 

La doctrina a nivel Internacional ha tenido un papel Importante, ya que 

numerosos congresos y conferencias internacionales que se celebran cada ano 

agrupan especialistas en la materia. Asl las conlerencias diplomélicas y los 

congresos como luentes Internacionales, reúnen a representantes o delegaciones 

oficiales para discutir y elaborar proyectos de tratados o convenciones, para su 

aprobación posterior. 
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Analicemos ahora el Derecho de los Tratados y el Derecho Convencional. 

1.3 Derecho da los Tratados y Derecho Convanclon•I 

Debido a la Interdependencia cada vez mayor que guardan los 

paises, han proliferado los convenios o tratados Internacionales, 

Instrumentos jurldicos que bien pudiéramos asimilar a los contratos 

en el sentido de que mediante el consentimiento manifestado por los 

Estados con ose carácter en el caso de los tratados se da vida a un 

vinculo jur!dlco y se crean derechos y obligaciones entre · las 

parles. Es decir, que asl como los par!lculares se sirven de los 

contratos para estipular derechos y obligaciones entre si, los sujetos 

de Derecho Internacional y particularmente los Estados, celebran 

tratados sobre las más variadas materias con la Intención de crear 

derechos y obligaciones regidos por el Derecho Internacional. 

Como consecuencia natural do la proliferación de convenios 

Internacionales, el Derecho de los tratados es una de las disciplinas 

que más se ha desarrollado en los últimos anos; en el ámbito 

Internacional, ha pasado de ser mero Derecho consuetudinario a 

ser Derecho codificado a partir de ta calebracl6n de las 

Convenciones de Viena de 1969 soblll Derecho de los Tratados y la 

de 1986 sobre Tratados celebrados entre Organismos 

Internacionales o entre Organismos Internacionales y Estados. 
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La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados entró en vigor 

hasta el 27 de enero de 1980, al reunirse los requisitos de entrada exigidos por el 

articulo 84 de la propia convención. 

La Convención consta de 85 artlculos distribuidos en ocho partes que a su 

vez se dividen en secciones de la siguiente manera: 

Parte l. Introducción. 

Parte 11. Celebración y entrada on vigor de los tratados. 

Sección 1 . Celebración de los tratados. 

Sección 2. Reservas. 

Sección 3. Entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados. 

Parte 111. Observancia, aplicación, e Interpretación de tos tratados. 

Sección 1 . Observancia de los tratados. 

Sección 2. Aplicación de los tratados. 

Sección 3. Interpretación de los tratados. 

Sección 4. Los tratados y los terceros Estados. 

Parte IV. Enmienda y modificación de los tratados. 

Parte V. Nulidad, tonnlnación y suspensión de la aplicación de los tratados. 

Sección 1. Disposiciones generales. 

Sección 2. Nulidad de los tratados. 

Sección 3. Tennlnación de los tratados y suspensión de su aplicación. 

Sección 4. Procedimiento. 

Sección 5. Consecuencias, notificaciones, correcciones, y registro. 

Parte VI. Disposiciones diversas. 

Parte VII. Depositarios, notificaciones correcciones, y registro. 
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Parte VIII. Disposiciones finales. 

Según el articulo 2 , párrafo 1, Inciso a) de la Convención: •se entiende por 

"tralado" un acuerdo Internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por 

el derecho Internacional, ya consto en un lnstrumenlo único o en dos o más 

Instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación.• Por lo que con ello 

nos queda claro el concepto de Tralado. No obslanle, en opinión del Profesor 

Contreras Vaca•, los Tratados podemos definlr1os como el acuerdo de voluntades 

entre sujetos de ta comunidad internacional (Estado u Organismos 

lntomacionales), que crean, modifican o extinguen derechos y obligaciones: 

estamos de acuerdo con esta definición puesto que abarca la generalidad de los 

actos que dan objeto a un tralado. 

Para continuar con el cr1terio del Profesor Contreras Vaca, los elementos 

de un Tratado son /a capacidad, e/ consentimiento, e/ objeto y la forma. Veamos 

lo que significa cada uno de estos elementos. 

La capacidad se traduce en la aptitud para poder celebrar tratados, que 

indudablemente, ta tienen los sujetos de Derecho Internacional, que son los 

Estados y los Organismos Internacionales. Esto eonfonne al articulo 6 de la 

Convención de Viena sobre et Derecho de los Tratados, que lnsutuye que todo 

Estado tiene capacidad para celebrar tratados. 

' Cfr. CONTRERAS VACA, Froncisco JDI<.· Drrrr!to /otro!odMal /'til'O!io Ptnc Eloccial. O•fonl 
Uni1cniry Pn:u. Ml•ico 1998, plg. 10. 

14 



Respecto al consentimiento, este se traduce en la presunción de la 

manifestación de la voluntad del Estado para obligarse, a consecuencia de que 

exista el vinculo jurldico entre el sujeto y la obligación, por lo que cada Estado, al 

hacer uso de su soberanla, establece las instituciones y procedimientos a través 

de los cuales expresa su voluntad. El consentimiento no debe encontrarse viciado 

por error, dolo y mala fe, coacción o por corrupción del representante, según nos 

afirma el Profesor Contreras Vaca5
• Para él, el error es un vicio del 

consentimiento, en el .cual el Estado que pretenda alegarlo, debe acreditar que el 

error se refiere a un hecho concreto que no podla notarse al momento de la 

celebración del Tratado y que constituye un obstáculo para que el consentimiento 

otorgado fuere espontáneo. 

El dolo y la mala re, se da cuando un Estado ha sido Inducido a la 

celebración del Tralado por una conducta fraudulenta de otro Estado que es parte 

en el mismo Tratado. 

En este orden de Ideas, la coacción, como vicio del consentimiento, radica 

en la presión Indebida que se ejerce sobre el gobierno del Estado para folzar su 

consentimiento con el propósito de evitar actos o hechos de consecuencias 

graves, lo que afecta su soberanla y libre autodeterminación. 

Finalmente, la corrupción del representante consiste en que la persona 

autorizada para exteriorizar la voluntad del Estado, firma el acuerdo lntemaclonal a 

sabiendas de que le es perjudicial a los Intereses de su nación, pero ben6lioo a 

los suyos propios o de terceros Estados. 

'CONTRERAS VACA, Fr>ncitco Jcm .• Qmcho lrumigrjo!!ll/ Prlvgdo Pone Elpitj¡J. Op CiL, .,,_ 12. 
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Ahora e/ objeto, como elemento del Tratado Internacional, significa la 

creación, modificación y la extinción de derechos y obligaciones entre las partes; 

cabe sel\alar que el objeto deberá ser slempre licito, es decir, no debe contrariar a 

una norma imperativa de Derecho Internacional general, que según el articulo 53 

de la Convención de Viena sobre la celebración de Tratados, esta nonna es 

aquella aceptada y reconocida por la comunidad Internacional en su conjunto 

como norma que no admite acuerdo en contrario y que sólo puede ser modificada 

por una norma u:terior de Derecho Internacional general que tenga el mismo 

carácter. 

La forma, an los Tratados slempre deberá constar por escrito, y además en 

la practica se han establecido cierto tipos de exigencias o formalidades que 

constituyen parte de los Tratados, y por consiguiente se Integran a la forma los 

siguientes elementos: 

a) IllY!2: se refiere al nombre que toma el acuerdo Internacional. 

b) Preámbulo: se refiere a las partes contratantes y la mención de las 

Instituciones investidas con facultades para representar al Estado. 

c) Exooslclón de motivos: se refiero a los propósitos primordiales que las 

partes acordaron para la celebración del tratado. 

d) ~; se refiere a las cláusulas consignadas por la materia del Tratado, 

en las que se establecen los derechos y obligaciones que se adquieren por 

las partes. 

e) Disoos\cionos finales: se refiere a la fecha de entrada en vigor y duración 

del Tratado, el canje y depósito de ratificaciones o la forma de adherirse al 

mismo. 
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f) fil¡; se refiere a la Inclusión de la manifestación expresa de las partes 

contratantes respecto de la aceptación del contenido del Tralódo. 

Ahora nos toca analizar el procedimiento para la celebración de Tratados, el 

cual se analizará conforme a lo establecido por la Convención de Viena sobre el 

Derecho de los Tratados. 

La primera etapa la constituye la Negociación, que puede entenderse como 

el conjunto da actividades realizadas por los representantes de los Estados 

interesados, orientados a obtener una aceptación en el contenido del Tratado; 

suele en esta etapa designarse el Idioma en que se redactará el texto 

correspondiente. 

La siguiente etapa la constituye la aprobación del texto, en la que ya existe 

una negociación y con esto hay una aceptación del texto para formalizar et 

contenido del Tratado. El articulo 9 de la Convención en comento expresa que la 

adopción del texto de un Tratado se efectuará con consentimiento de todos los 

Estados participantes en su elaboración. 

Posteriormente, encontramos que hay una Suscripción, como siguiente 

etapa, que significa que una vez adoptado el texto del Tratado, se acuerda que los 

negociadoras lo linnen, lo que hace que al Tratado se le de un canlcter de 

legitimidad. Aqul es conveniente mencionar que la titmB puede ser de dos clases 

a saber. la definitiva o ta ad roforondum. La piimera se lleva acabo cuando 

expresamente el Tratado asl lo establece, y nos Indica qoo la finma de tas partes 

es suficiente para que el Tratado adquiera fuerza obligatoria. Es importante 
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mencionar que esta es la forma menos practicada para llevar a cabo un acuerdo 

Internacional. 

La firma ad roferondum, por el contrario es la més utilizada, y constituye 

que la firma sólo daré autenticidad o legitimidad al Tratado, por lo que no generaré 

aún, derechos y obligaciones entre las partes negociantes, hasta en tanto no se 

satisfagan las subsiguientes etapas previstas y por lo tanto todavla no adquiere el 

Tratado fuerza obligatoria. La firma en el Tratado puede reemplazarse por tan sólo 

la rúbrica del representante de las partes, ya que de acuerdo con la Convención, 

la rúbrica de un texto equivaldré a la firma del Tratado cuando conste que los 

Estados negociadores asl lo convengan. 

Una vez vista la suscripción como la etapa de la firma en la celebración de 

un Tratado, podemos analizar la siguiente etapa que se refiere a la Ratificación, la 

cual puede entenderse como et mecanismo por el cual un Estado que participó en 

la negociación de un Tratado expresa su voluntad en quedar obligado por el 

mismo, a excepción de quo como ya senalamos, se convenga que con la firma 

definitiva surta plenos efectos jurfdicos. La ratificación se lleva a cabo sólo por los 

Estados que participaron en la negociación del Tratado. Cabe senalar que se 

podrfa dar otra figura dentro de las etapas de la celebración de Tratados, que es 

la Adhesión, que a diferencia de la ratificación, se lleva a cabo por aquellos 

Estados que no intervinieron en la negociación del Tratado, pero una vez formado 

éste se encuentran conformes en acatar sus disposiciones, siempre y cuando el 

Tratado lo permita y previo cumplimiento de los requisitos que exJja dicho Tratado. 
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Para realizar la Ratificación, de acuerdo con el citado Profesor Contreras 

Vaca6
, se tendrán que observar dos tipo de circunstancias las cuales son: la 

Aprobac/qn Interna y la Ratificación Internacional. La primera se refiere a los 

requisitos nacionales que exige cada pals para aprobar los Tratados. La 

ratificación Internacional se realiza una vez que el Estado internamente ha 

aprobado el texto del Tratado, a efecto de dar a conocer dicho consentimiento a 

los demés Estados Interesados. 

Para terminar con la ratificación, senalamos que ésta puede ser pura o 

simple, al aceptarse la totalidad del texto del Tratado; o sujoto a condición, cuando 

se otorga el consentimiento al efectuar reservas, es decir, declaraciones 

inlerpretaUvas a su texto, en caso de que sea permitido. 

Con posterioridad a la ratificación se sigue generalmente con et canje, o 

sea, el depósito del Instrumento del Tratado ante el sujeto de Derecho 

Internacional que el mismo designe, y todo esto con la finalidad de que el Tratado 

se de a conocer entre otros Eslados Interesados. 

Finalmente, para concluir con las etapas del la celebración de los Tratados, 

encontramos el Registro y la Publicación. La mullicitada Convención senala en su 

articulo 80 que los Tratados, después de su entrada en vigor, se transmitlrén a la 

Secretarla ·de las Naciones Unidas para su registro o archivo e lnsaipclón, según 

el caso y para su publicación. La falta de registro de un Tratado no trae contigo la 

inexistencia o nulidad, pero en caso de no registrarse ante las Naciones Unidas 

ningún pals parte en caso de incumplimiento podrá lnvocarto ante ningún 

organismo u órgano de las Naciones Unidas. 

'C01'"TRERAS VACA. Fr>nd..:o JOM!.· ~~~U'.lmill, Op. CiL P'8, 11. 
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Respecto e le vigencia de los Tratados, los Estados tienen absoluta libertad 

para detenninar el tiempo durante el cual quedarán obligados por el mismo, ya sea 

que se de une vez que el Tratado entre en vigor o por actos entertores e su 

celebración, es decir, une aplicación retroactiva. 

Por lo que respecta e la lenminaclón del Tralado, un Estado quedará exento 

de cumplirte por extinción, disolución, Invalidez y rescisión. La extinción significa el 

vencimiento del plazo del Tratado, o la realización de los objetivos del mismo. 

La disolución significa que el Tratado se suspende por el consentimiento 

unánime de los Estados que lo celebraron, ya sea porque las partes declaren 

expresamente tal Intención o ya sea que celebren un nuevo Tratado con Igual 

objeto y finalidad. 

La Invalidez, da por terminado el Tralado cuando desaparezca uno do los 

Estados parte en el mismo (a menos de que los derechos y obligaciones sean 

lrasmltidos e un Estado sucesor) o cuando ol cumplimiento del Tratado se haga 

Imposible. 

La rescisión también Implica le terminación del Tratado y procede por la 

Incompatibilidad de les normas del mismo con el Derecho Internacional, la 

modificación de la personalidad jurfdica de algunos de los Estados partes, o por la 

violación al Tratado. 

Con ello damos por tenmlnedo lo que respecta al Derecho de los Tratados y 

pesamos a abordar el tema correspondiente e los Tratados en México. 

20 



Nuestra Constitución Polltica en vigor establece la bases para la 

celebración de Tratados toda vez que hace referencia a los tratados o 

convenciones Internacionales en los artlculos 15, 18, 76, fracción I; 89, fracción x; 

117y133. 

El articulo 15 restringe las facultades del poder ejecutivo y del senado para 

celebrar tratados, facultades previstas en los artlculos 89, fracción x, y 76, fracción 

l. En su última parte. desauloriza en fonna generalizada la celebración de tratados 

que alteren las garanllas o derechos del hombre. Esta restricción esté encaminada 

a la protección de la totalidad de los derechos civiles o individuales, asl como de 

los derechos pollllcos o del ciudadano. 

El articulo 18, en su último pérrafo, prevé la celebración de tratados para 

efeclo de llevar a cabo el llamado intercambio internacional de reos de 

nacionalidad mexicana o extranjeros.· 

Por su parte, el articulo 117 establece una prohibición a las entidades 

federalivas para celebrar "alianza, tratado, o coalición con otro estado o con 

poloncias extranjeras·. Esla prohibición resulta congruente con la naturaleza 

jurldlca del Estado federal mexicano, ya que los estados miembros carecen de 

personalidad jurfdica para actuar como sujetos de Derecho lnlemacional. 

En relación con el orden de jerarqula que guardan las nonmas dentro del 

sistema jurldlco constilucional mexicano el articulo 133 sellala: 

"Esto Constitución, las /oyes del Congreso de la Unión que emanen de ella y los 

tratados que oston de acuorrlo con la misma, celebf!Jdos y que se ce/obten por el 

Presidente de la Repüblica, con aprobación del Sonado, serán la Ley Suprema de 
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toda la Unión. Los jueces de cada Estado se arreglarán a dicha Constitución, leyes 

y tratados a pesar de las disposiciones en contrario que pueda haber en las 

Constituciones o leyes de los Estados·. 

El último párrafo del articulo 133 constitucional nos lleva a plantear la 

siguiente Interrogante: ¿deben aplicarse los tratados lntemaclonales 

Indudablemente sobre las leyes locales?. 

SI en la práctica, al juez se le presenta la disyuntiva de tener que elegir entre una 

disposición estatal y una convención lnlemaclonal que regulan una misma 

situación jurfdlca en forma contradictoria, lo primero que deberá resolver es si de 

acuerdo con el articulo 133, está facultado para no aplicar el tratado. 

De acuerdo con algunos autores, el juez debe aplicar el tratado Internacional aún 

cuando este se encuentre en conflicto con las disposiciones locales. 

En opinión del profesor Tena Ramlrez el juez común no puede definir, en un juicio 

ordinario, cual da las dos leyes provenientes de distintas jurisdicciones es la 

competente, para el efecto de no aplicar la ley de jurisdicción Incompetente debe 

reducirse a respetar la presunción de supremacfa, que sólo puede ser destruida 

por un fallo de la justicia de la Unión. 

El maestro Antonio Martfnez Béez sosti- el atterio contrario. Para 61 la 

obligación de los jueces locales, de no aplicar, en caso de oposición contradictoria, 

el derecho local slno la norma suprema sólo existe de acuenlo con el mismo 

articulo 133,cuando la nonna de grado més alto se ajusta a la Constitudón del 

pals, ya que asl lo exige el mismo precepto, al hablar de leyes que emanen de ella 

y de tratados que estén de acuerdo con la misma. 

Al respecto, hemos sostonido el allerio de que el juez local debe aplicar la noona 
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que considere que esté de acuerdo con la Constitución. SI aplica ta ley 

constitucional, a pesar de que se lleve el asunto al juicio de amparo, et fallo 

dictado por e: juez del fuero 

común quedara firmo, es docir, que por respeto al orden constltucional e Inclusive 

por economla procesal, debe aplicarse la disposición que este de acuerdo con la 

carta magna. 

Si relacionamos el articulo 133 constitucional, antes trascrito, con ol 124, 

también de la Constitución que establece un sistema de delegación expresa de 

facultades a los funcionarios federales y reserva para las entidades federativas las 

facultados que no sean expresamente concedidas a la federación, se presenta el 

problema de si un tratado Internacional que conlenga disposiciones sobre materias 

de competencia local está o no apegado a la Consütución. 

Sobre este partlcular existen también oplnionos opuestas; el licenciado Alejandro 

Vézquez Pando, por su parte, sostlene que el Ejecutivo federal si puedo celebrar 

tratados Internacionales en materias que estén reservadas a los estados de la 

federación, y que lales tratados sólo requieren de la aprobación del Senado, sin 

que sea necesaria la Intervención de otro órgano para que el Presldente pueda 

ratificarlos o adherirse a ellos a nivel Internacional. 

Podemos senalar que una vez publicado un Tratado lntemaclonal en el 

Diario Oficial de la Federación surte plenos efectos en el orden Interno y debe 

aplicarse siempre que no vaya en contra de principios constitucionales o leyes 

reglamentarias de nuestra Constitución; Igualmente las leyes federales, las 

constituciones y leyes locales dejarán de aplicarse sólo para aquellas situaciones 
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vinculadas con los Estados parto del acuerdo Internacional, es decir, en el régimen 

que éste cree, en la materia respectiva. 

No obstante lodo lo anterior, el Poder Judicial a través de la jurisprudencia 

que emite, ha detennlnado que los Tratados Internacionales so encuentran 

jerérqulcamenle por encima de las Leyes Federales que emanan del Congreso de 

la Unión. La Tesis es la slguienle: 

TESIS Núm. U0<\111199 (PLENO) TRATADOS INTERNACIOl\ALES. SE 
UBICAN JERÁRQUICAMENTE POR ENCIMA DE LAS LEYES FECERALES Y 
UN SEGUNDO PLANO RESPECTO DE LA CONSTITUCIÓI\! FEDERAL. 
Persistenlemenle en la doctrina se ha fonnulado la interrogante respecto a la 
jerarqula de nonnas en nuestro derecho. Existe unanimidad respecto de que la 
Constitución Federal es la nonna fundamental y que aunque en principio la 
expresión • ... serán la Ley Suprema de toda la Unión .. " parece Indicar que no sólo 
la Carta Magna es la suprema, la objeción os superada por el hecho de que las 
leyes deben emanar de la Consutuci6n y ser aprobadas por un órgano constituido, 
como lo os el Congreso de la Unión y do que los Tratados deben estar de acuerdo 
con la Le~· Fundamental, lo que claramente Indica que sólo la Constitución es la 
Ley Suprema. El problema respecto de la jerarqula de las demás normas del 
sistema, ha encontrado en la jurisprudencia y en la doctrina distintas soluciones, 
entre las que destacan: supremacla del derecho federal frente al local y misma 
jerarqula de las dos, en sus variantes lisa y llana, y con la existencia de "leyes 
constitucionales·, y la de que será ley suprema la que sea calificada de 
constitucional. No obstante, esta Suprema Corte de Justicia considera que los 
tratados Internacionales se encuentran en un segunda plano inmediatamente 
debajo de la Ley Fundamental y por encima del derecho federal y el local. Esta 
interpretación del articulo 133 constitucional, deriva de que estos compromisos 
internacionales son asumidos por el Estado mexicano en su conjunto y 
comprometen a todas sus autoridades frente a la comunidad Internacional; por ello 
se explica que el constituyente haya facultado al Presidente de la República a 
suscribir los tratados Internacionales en su calidad de jefe de Estado y, de la 
misma manera, el Sonado Interviene como rnpnr.1entante de la voluntad de las 
entidades federativas y, por medio de su ratificación, obliga a sus autoridades. 
Otro aspecto Importante para considerar esta jemrqula de los tratados, es la 
relativa a que en esta materia no existe limltaci6n competencial entre la 
Federación y las entidades federativas, esto os, no se toma en cuenta la 
competencia lederal o local del contenido del tratado, sino que por mandato 
expreso del propio articulo 133 et Presidente de la República y el Senedo pueden 
obligar al Estado mexicano en cualquier materia. Independientemente de que para 
otros efectos ésta sea compelancia do las entidades federativas. Como 
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consecuencia de Jo anterior, la Interpretación del articulo 133 lleva a considerar en 
un tercer lugar el derecho federal y al local en una misma jerarqula en virtud de lo 
dispuesto en el artlculo 124 de la Ley Fundamental, el cual ordena que "Las 
facultades que no están expresamente concedidas por esta Constitución a los 
funcionarios federales, se entlenden reservadas a los Estados". No se pierde de 
vista que en su anterior conformación este Máximo Tribunal habla adoptado una 
posición diversa en Ja tesis P. C/92, publicada en la Gacela del Seminario Judicial 
de la Federación, número 60, correspondiente a diciembre de 1992, página 27, de 
rubro: "LEYES FEDERALES Y TRATADOS INTERNACIONALES TIENEN LA 
MISMA JERARQUIA NORMATIVA", sin embargo esle Tribunal Pleno considera 
oportuno abandonar tal criterio y asumir el que considera la jerarqula superior de 
los tratados incluso frente al derecho federal. 

Amparo en revisión 1475/96.- Sindicato Nacional de Controladores de Tránsito 
Aéreo.- 11 de mayo de 1999.- Unanimidad de diez votos (Ausente José Vicente 
Agulnaco Alemán).- Ponente: Humberto Román Palacios.- Secretario: Antonio 
Esplnoza Rangel. .. .................... LICENCIADO JOSE JAVIER AGUILAR 
DOMINGUEZ, SECRETARIO GENERAL DE ACUERDOS DE LA SUPREMA 
CORTE DE JUSTICIA DE LA NACIÓN, CERTIFICA: Quo el Tribunal Pleno, en su 
sesión privada celebrada el veintiocho de octubre en curso, aprobó, con el número 
LXXVll/99, la tesis aislada que antecede; y determinó que la votación es Idónea 
para Integrar tesis jurisprudencial.· México, Distrito Federal, veintiocho de octubre 
de mil novecientos noventa y nueve. 

Una vez aclarada la jerarqula que guardan los Tratados lntemacionales en 

nuestro sistema, cabe comentar qua en México además contamos con la Ley para 

la celebraclón de Tratados publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de 

enero de 1992, y entró en vigor al die siguiente. Consta de 11 artlculos que en su 

mayorfa repiten conceptos de la Convención de Viena o de la propia Constitución 

Polltlca de nuestro pals. Define en su articulo 2, apartado 1 el concepto de Tratado 

que senala de la siguiente manera: 

"Tralado: el convenio regido por el derocho inlemacional público, celebrado por 

escrito entro et Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y uno o varios sujetos 

de derecho /nfemaciona/ público, ya seo que pera su aplicación requiera o no ta 

celebración do acuerdos on materias ospeclficas cualquiera que sea su 
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denominación, mediante el cual /os Estados Unidos Mexicanos asumen 

compromisos. Los tratados debenln ser aprobados por el Senado de conformidad 

con el artlculo 76, fracción I de la Constitución Polllica da los Estados Unidos 

Mexicanos, estar de acuerdo con la misma y ser la Ley Suprema de toda la Unión 

on los términos da/ articulo 133 do la Constitución. • 

Por último cabe senalar que conforme al párrafo final del articulo 4 de la ley, 

para ser obligalorios en el lerritorio nacional, los Tratados deberán publicarse en el 

Diario Oficial de la Federación. 

Asimismo tenemos que mencionar que en nuestro pals se alude a los 

Tratados Internacionales en diversas leyes y que respecto a las que nos ocupa en 

la materia, mencionamos la Ley Orgfmlca de la Administración Pública y el 

Reglamenlo Interior de la Secretaria de Relaciones Exteriores. La primera ley en 

su articulo 28 fracción 1 senala que se concede a la Secretarla de Relaciones 

Exteriores la facultad de conducir la polltica exterior, para lo cual Intervendrá en 

loda ciase de tratados, acuerdos y convenciones en el que el pals sea parte. 

Por su parte el Reglamenlo lnlorior de la Secretarla de Relaciones 

Exteriores en su articulo 9, fracciones V, VII, IX y X otorga a su Consultorla 

Jurldlca la facullad de proponer su celebraclón o llevar su seguimiento, al 

concederte especlflcamento las slguionles atribuciones: 

a) Participar en la elaboración de proyectos de tratados 

lnlemaclonales de carácter gubernamental. 

b) Llevar Jos registros de los tratados que se celebren, terminen o 

denuncien. 
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e) Tramitar los requisitos constitucionales para la entrada en vigor, 

terminación o denuncia de los tratados Internacionales. 

d) Vigilar la ejecución de los convenios bilaterales en los que México 

sea parte. 

Los Tribunales nacionales competentes para verificar la correcta aplicación 

de los Tratados, son los Tribunales de la Federación, de acuerdo con el ertlculo 

104, fracción 1y133 de la Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos. 

Finalmente, analicemos el proceso para Incluir a un Tratado Internacional a 

nuestro sistema jurldlco. Empecemos por mencionar que corresponde al 

Presidente de la República celebrar los Tratados con el apoyo de la Secretarla de 

Relaciones Exteriores: y a quien corresponde la aprobación es al Senado del 

Congreso de la Unión. Actualmente no existe ningún ordenamiento legal en 

nuestro pals que especifique el procedimiento para llevar acabo la negociación y 

aceptación de los Tratados Internacionales, pero en le práctica suelen seguirse los 

siguientes pasos que son muy breves, ya que sólo se eKponen a manera de 

senalar las etapas para que el Tratado sea aplicable en nuestro pals: 

a) La Negociación, que anteriormente ya se habla mencionado; 

b) El análisis por parte de poder Ejecutivo, es decir, la Secretarla de 

Relaciones Exteriores. 

e) Envio al Senado una vez aprobado por la Seaetarfa de Relaciones 

Exteriores. 

27 



d) El anéllsls del Senado con su aprobación haciéndolo saber medlanle la 

Secrelarla de Gobernación. 

e) Publicación del Decreto de Aprobación del Senado para su publicación 

en el Diario Oficial do la Federación, para Informar a los habitantes de la 

República la resotuclón del Senado. 

f) Registro del Tratado y elaboración del Instrumento de ratificación o 

adhesión. 

g) Depósllo del instrumento de ratificación a adhesión. 

h) Publicación del Decreto de Promulgación, para que surla plenos efectos 

jurldlcos al ser Derecho vigente el Tralado. 

Flnalmenlo, para concluir con este apartado podemos establecer que los 

Estados, como entes que guzan de capacidad para celebrar Tralados 

Internacionales, los han suscrito en materia de Derecho Internacional Privado, y 

de Derecho Procesal, lo que constituye una gran labor, ya que la regulación en 

asuntos de personas partlculares de distintos Estados asl como el determinar que 

ley es aplicable al proceso a seguir para con dichos asuntos, no es nada sencillo. 

Esto ha hecho que se llegue a considerar, entre los Eslados que celebran los 

tratados, la modificación en su Derecho Interno, es decir, una alteración en sus 

leyes especificas en las cuales se regula la materia del tratado internacional. El 

objetivo de esta modificación es lograr noonas procesales y privadas unifonnes 

para aquellos Eslados que efectúan tralados Internacionales. 
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Con lodo lo anterior, podemos definir al Derecho Convencional como el 

conjunto da tratados suscritos en materia de nacionalidad, extranjerla, derecho 

privado y derecho procesal. 

Hasta aqul hemos analizado lo que concierne al Derecho Internacional, el 

Derecho Internacional Privado, el Derecho de los Tratados y el Derecho 

Convencional. Pasemos al Derecho Convencional en materia Fiscal. 
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CAPllULO 11 

" El Derecho Convancfonaf en materia Ffscal " 

2.1 Potestad Tributarla del Eatado y Derecho Flaca! 

La Potestad Tributaria del Estado es la atribución legal que le confiere la 

Constitución Polftica para establecer las contribuciones necesarias que se 

requieren para cubrir el gasto público y que debe ejercitarse bajo los principios de 

generalidad, equidad, proporcionalidad y legalidad. Esta potestad se ejercita por el 

Poder Legislativo en el momento de elaborar leyes en el rubro tributario, en donde 

se definen los elementos fundamentales de fa obligación fiscal, tales como los 

sujetos, el objeto, la base, la cuota o tarifa, la fonna y periodo de pago, 

exenciones y oxlgibilldad de tal aportación. 

La Potestad Tributaria del Estado es consustancial a fa razón de ser del 

propio Estado, desdo el momento en que surge como una fonna superior de 

organización social, se ve en la necesidad de allegarse recursos para hacerte 

frente a sus diversas obligaciones de orden público y de interés social, y la vla 

fundamental para lograrlo es el establecimiento de contribuciones provenientes 

del patrimonio de los particulares. 

Las caracteristlcas de la Potestad Tributaria del Estado, según et profesor 

Narciso Sanchez Gómez' son tas siguientes: 

a) Es ejercitada por el Poder Legislativo al dictar normas tributarias con 

caracter general, obligatorio e Impersonal; 

b) Nace do la Constitución Polltica Federal; 

'Cfr. SÁNC!IEZGOME7, Nan:iso.-lkrr<IHI foOOM~2" Edición,Pooúa. Mhico2001, ¡>!¡. 94 
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c) Es producto de la autoridad soberana del Estado, lo cual significa que es 

connatural, propio y exclusivo de dicha entidad polltlca y que surge desde et 

momento en que se Instituye como forma superior de organización social; 

d) Es permanenla toda vez que con el propio surgimiento del Estado se le da 

sustento y esencia jurfdlca para que sea ejercitada esa potestad como uno 

de los fines do su sobornnla; 

o) Es de carácter abstracto, ya que al dictarse normas jurfdicas tributarias se 

enfocan a toda la población. 

f) Es Irrenunciable e Imprescriptible, porque el Poder Público no debe 

desprenderse de esa potestad, ya que de ella dependo su subsistencia, y el 

propio marco consUtucional la dala de la autoridad suficiente para su 

ejercicio, observancia y vigencia. 

La Potestad Tributaria del Estado, como manifestación de su poder 

soberano, se ejerce y se agota a través del procedimiento legislativo, con la 

expedición de la ley, en la cual se establecen de manera general, Impersonal y 

obligatoria, las slluodones jurfdlcas o de hecho, que al realizarse, generarán un 

vinculo entra los sujetos comprendidos en la disposición legal. A ese vinculo que 

se genera al darse la situación concreta prevista por la norma se le conoce como 

la relación jurldica, que ruando se refiere al fenómeno tributario es conodda con 

el nombre de re/11ción jurldica tributaria, que une a diferentes sujetos nispecto a la 

generación de consOC\lencias jurfdicas consistentes en el nacimiento, 

modificación, transmisión o extinción de derechos y obligaciones en materia 

tributaria. 
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De lo anterior podemos definir a la relación tributaria como el vinculo 

jurldlco en virtud del cual el Estado, al hacer uso de su Potestad Tributaria, 

denominado sujeto activo, adquiere al derecho de recibir y exigir a un deudor, 

denominado pasivo, el cumplimiento de una prestación pecuniaria. 

Ahora bien, los preceptos constitucionales en los que se regula la Potestad 

Tributaria son los siguientes: 

a) Articulo 31. ·son obligaciones de los mexicanos: ... fracción IV. Contribuir 

para los gastos públicos, as/ de la Federación, como del Distrito Federe/, 

do/ Estado y Municipio en qua residan, de la manera proporciona/ y 

equitativa qua dispongan las leyes. • 

b) Articulo 50. • El Poder Legislativo de los Estados Unidos Mexicanos se 

deposita on un Congroso Genoral, que so dividirá en dos Cámaras una de 

Diputados y otra do Senadoros. • 

c) Articulo 73. • El Congreso tiene facultad: ... fracción VII. Para Imponer las 

contribuclonos necesarias a cubrir el presupuesto; fracción XXIX-A. Pare 

establecer contribuciones: 1. Sobre comercio exterior; 2. Sobre 

aprovechamiento y explotación de los recursos naturales comprendidos en 

los párrafos 4º y S° del articulo 27; 3. Sobre instituciones de crédito y 

socledados do seguros; 4. Sobre servicios públicos conceslonados o 

explotados directamente por la federación; y 5. Especiales sobre: a) 

Enorgla eléctrica; b} Producción y consumo de tabacos labrados; e) 

Gasolina y otros productos derivados del petróleo; cJ) Cerillos y fósforos; e) 
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Aguamiel y productos do su fermentación; f) Explotación forestal; y g} 

Producción y consumo de cetVeza ... :. 

d) Articulo 131. • Es facultad privativa do la Federación gravar les men:ancles 

qua so Importen o exporten, o qua pesen do tnlnsilo por el tenltorto 

nacional, as/ como reglamentar en lodo tiempo, y aún prohibir, por motivos 

de seguridad o de policía, le clrculeción en el interior de le República toda 

clase do afee/os cualquiera que sea su procedencia .... ; El ejecutivo podrá 

ser facullado por el Congreso de lo Unión para aumentar, disminuir, o 

suprimir /es cuotas do las tarifas de exportación e importación, expedidas 

por el propio Congreso y para crear otras, as/ como para restringir y para 

prohibir /as importaciones, las exportaciones y el tnlnsito do productos, 

artlculos y efectos cuando lo estime urgente, a fin de regular el comercio 

exterior, fa economla del pa/s, ·fa estabilidad de la producción nacional, o de 

realizar cualquier otro propósito en beneficio del pal s ... • . 

De los anteriores preceptos regulados en nuestra Carta Magna, se puede 

apreciar que es un deber para todos los mexicanos contribuir para el gasto püblico 

de la Federación, Independientemente, de las contribuciones que se recauden en 

los Estados, Municipios o en el Distrito Federal, conforme al lugar en que se 

habite, y todo esto por facultad expres& al Congreso de la Unión para establecer 

los Impuestos necesarios para cubrir el presupuesto de la Federación, y con ello 

se advierte la Potestad Tributaria que se le confiere al Estado, a través de nuestra 

Constitución Polltica. 
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Ahora, analicemos lo que es el Derecho Fiscal, que dada la diversidad de 

criterios, conceptos u opiniones sobre éste, no es posible unificar los alcances 

doctrinales, sin embargo en todas ellas, se centra un aspecto esencial consistente 

en precisar cuáles son las contribuciones, consideradas como el principal Ingreso 

del Estado y que en lo fundamental están consUtuldas por los Impuestos, los 

derechos, aportaciones de mejoras y aportaciones de seguridad social. As!, el 

Derecho Fiscal, podemos definirlo como el conjunto de nonnas jurldlcas de 

derecho publico que regulan los Ingresos que percibe el Estado para cubrir el 

gasto publico. 

Cabe aclarar que al Derecho Fiscal se le han asignado diversas 

denominaciones tendientes a Identificar su objeto de estudio, tales como Derecho 

Financiero, Derecho Impositivo, y Derecho Tributarlo, lo cual es erróneo ya que 

cada uno de estos términos Uene su propio significado, como veremos. 

El Derecho Financiero, de acuerdo con el profesor Narciso Silnchez 

Gómez, • es la disciplina que Uene por objeto el estudio slstemilUco del conjunto 

de nonnas que reglamentan la recaudación, la gestión y la erogación de los 

medios económicos necesarios que requiere el Estado para el desarrollo de sus 

actividades .a. 

El Derecho lmposlUvo se refiere a un aspecto de los Ingresos ptibllcos, que 

se conocen como Impuestos, por lo que se Integra por un conjunto de normas y 

principios jurldlcos que regulan el establecimiento, nacimiento, determinación, 

exlglbllidad y pago de los Impuestos. 

1 SÁNCllEZ GOMEZ. Narciso.- Drr«ho fiscal Makvn Op. CiL pg. 27 
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El Derecho Tributario, se constituye por un conjunto de normas jurldlcas y 

conceptos doctrinales conducentes a la actividad tributaria del Estado, o sea, a la 

obtención de contribuciones para cubrir el gasto público. 

Analicemos ahora las fuentes del Derecho Fiscal Mexicano. En primer lugar 

mencionaremos a la Constiluclón Polltica do los Estados Unidos Mexicanos, que 

representa la principal fuenle en materia Fiscal. La Constitución sienta las bases 

de la obligación tributaria, la polestad tributaria federal y local, asl como los 

principios de legalidad y audiencia que rigen los actos de las auloridades fiscales. 

De este ordenamiento jurldico se faculta al Poder Legislativo para crear leyes 

fiscales: autoriza al Poder Ejecutivo para hacer cumplir las normas jurfdlcas 

fiscales y ejercer la facultad reglamentaria respectiva: y al Poder Judicial le 

concede Ja función para resolver los conflictos que surjan entre el fisco y sus 

contribuyentes. 

Como segunda fuente del Derecho Fiscal Mexicano encontramos a la Ley, 

que constituye la fuente formal, toda vez que sólo puede hablarse de un tributo 

mediante una norma jurídica que previamente haya sido expedida por el Poder 

Legislativo: de Igual forma, las dependencias y organismos públicos, de 

competencia federal, estatal y municipal, sólo pueden hacer lo que la ley les 

permite, o sea que deben actuar conforme a lo establecido por los preceptos 

jurldicos qua regulan su competencia. Ejemplos de leyes fiscales son, la Ley de 

Ingresos de la Federación, el Código Fiscal de la Federación, la Ley del Impuesto 

al Valor Agregado, la Ley del Impuesto sobre la Renta. etcétera. Cabe adarar que 
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para que tenga el carácter de ley, debe emanar del Poder Legislativo, ya sea 

federal o estatal. 

Como siguiente fuente encontramos a los Reglamentos Administrativos, los 

cuales constituyen normas jurfdlcas generales, obllgatorfas e Impersonales que a 

diferencia dé la ley, emanan del Titular del Ejecutivo, ya sea federal, estatal o de 

los ayuntamientos municipales: estos reglamentos administrativos so crean con la 

finalidad de lograr la aplicación y observancia de la ley, es decir, explicar los 

alcancas de la misma. Para el profesor Acosta Romero el reglamento es • una 

manifestación unilateral de la voluntad discrecional, es emitida por un órgano 

administrativo legalmente Investido de potestad o competencia para hacerlo 

(Presidente de la República en el ámbito federal, Gobernador del Estado en las 

Entidades Federativas), creadora de normas jurfdicas generales que desarrollan 

los principios de la Ley emanada del Congreso, a efecto de facilitar su ejecución y 

observancia en la esfera administrativa ... 

Para continuar con las fuentes del Derecho Fiscal, tenemos en seguida a la 

Jurisprudencia, la cual es la Interpretación de la ley que llevan a cabo tos 

tribunales judiciales, al resolver las controversias que surgen entre los particulares 

o entre éstos y ta Administración Pública. Gracias a la Jurisprudencia, los 

preceptos legales que regulan las actividades del fisco federal, estatal o municipal, 

se han perfeccionando, se han hecho congruentes con nuestro olden 

constitucional y da como resultado la eficacia a los principios de legalidad, 

'ACO~IA ROMERO, Miguel.· ~i.,, dJ!!!i•is!rgtil'I!, 10' lldi<ión. Pom)a. Mbi<O 
1998, ritt- J8<J y 390. 
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audiencia y seguridad jurfdica, asl como el respeto eslrldo a las garantlas 

Individuales por parte de las autoridades tributarlas. 

Los Tratados Internacionales también constituyen una fuente del Derecho 

Fiscal, ya que la Incorporación de México a los mercados Internacionales, que han 

derivado del movimiento Intenso de capitales y de personas, ha hecho que nuestro 

pals celebro Tratados de carácter Internacional en el rubro fiscal principalmente 

para evitar la doble trjbutaclón, figura que se analizaré con posterioridad. 

La Doctrina también forma parte de las fuentes del Derecho Fiscal. Esté 

comprendida por un conjunto de Ideas, opiniones, principios, teorlas y criterios 

personales de los distintos tratadistas del Derecho Fiscal, y que con sus 

aportaciones vienen a sostener y a contribuir a esta rama jurfdlca. No es una 

fuente béslca y obllgaloria. 

2.2 Derecho Convencional en materia Fiscal 

Para nuestro pals el Derecho Convencional ha tomado Importancia 

en materia Fiscal, toda vez que a partlr de que se estableció en 1986 el primer 

Tratado en materia comercial, que fue el Convenio de Adhesión de México al 

Acuerdo tntemaclonal sobre Aranceles Aduaneros y Comercio (GATT), los 

convenios Internacionales pasaron a formar parte relevante de la materia. Otro 

ejemplo de ello lo es el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), 

en el cual existen regulaciones fiscales de trascendencia; asl como se han 

concertado con otros paises Tratados de cooperación en materia aduanera. El 
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Derecho Convencional en malaria Fiscal puede entenderse como aquel que Hende 

a crear una estructura tributaria para contribuyentes de otro Estado dlsUnlo al de 

su residencia, que mediante Inversiones Ingresan a dicho Estado. 

Por ello conviene precisar que los Tralados Internacionales en malaria Fiscal 

son de dos ciases según el profesor Luis Carballo Balvanera 'º : 
• Los que son celebrados en materia arancelaria para formar una zona de 

libre comercio o una unión aduanera. 

o Los que son celebrados para evitar la doble Imposición inlemaclonal o para 

el lnlercamblo de Información fiscal. 

En ambos casos el objeto de los Tratados lo consliluyen los Impuestos 

establecidos por los Eslados contratantes, sean estos arancelarios y demás 

contribuciones de comercio exterior, o los Impuestos internos de cada Estado. 

Conviene precisar que el arancel es un Impuesto general de Importación. 

Los Tratados celebrados con la Intención de crear una zona de libre 

comercio Implica un proceso de Integración en el que dos o más Estados realizan 

un acuerdo en el que se tenga por objetivo primordial eliminar las banreras 

arancelarias, es decir, desaparecer las fronteras comerciales entre esos Estados 

contratantes, ya que se pretende una libre circulación de mercanclas, de capitales 

y de servicios. 

Los Tratados celebrados con la Intención de crear una unión aduanera 

Implica también un proceso de Integración, por el cual los Estados contratantes 

acuerdan que ademés de unificar una zona de libre comercio, se de existencia a 

'°Cfr. CARBALLO BALVANERA, luis et al.· (M•'C!!io1 fl!O!la t.r~ Pomi&, Mt.ico 199-1, 
pig. SI. 
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un arancel externo común, lo que significa que dentro de los territorios de los 

Estados contratantes habrá una libre circulación de mercanclas, capitales y 

servicios, pero además habrá un arancel que se aplica a cualquier producto 

extranjero que Ingrese a los Estados que celebraron el Tratado, por lo que se 

pactan convenios compensatorios para la distribución de las entradas de los 

productos extranjeros. 

Ahora bien, los Tratados Internacionales para evitar la doble Imposición, 

son aquellos celebraµos por dos o más Estados con la finalidad primordial de 

solucionar los problemas derivados de la superposición de dos sistemas tributarlos 

distintos sobre los mismos hechos Imponibles para asl fijar normas de 

colaboración aplicables a cada caso en concreto; es decir, son convenios que 

determinan las medidas para Impedir que las personas que empilan sus 

actividades más allá del pals del que son residentes se enfrenten al problema de 

la Imposición múltiple, pues reciben ganancias gravables tanto en el pals en el que 

se originan dichas utilidades, como en su pals de residencia, ya que ambos 

Estados ejercen su potestad tributarla sobre tales rendimientos. El citado profesor 

Luis Carballo Balvanera a este aspecto wnenta que • la doble Imposición 

Internacional se refiere a la existencia de Impuestos de dos o más Estados que 

gravan simultáneamente el mismo hecho y a la misma persona, originando para 

ésta su obligación ante las autoridades fiscales de aquellos. "11 

En este orden de Ideas, los Tratados Internacionales celebrados para el 

Intercambio de lnfonnación fiscal son aquellos que pretenden una reciprocidad en 

el manejo de los Informes de carácter tributario para Impedir, principalmente, la 

11 CARDALLO DALV ANERA, Luis et al .• Co•nnlos fim¡Jq lntmlgdgnqla, Op. CiL, pe. Sl. 
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evasión y el fraude en materia Impositiva; cabe mencionar, que además en los 

Tratados Internacionales en materia Fiscal que México ha suscrito, se ha Incluido 

como parte fundamental el impedir la evasión fiscal, por lo que es necesario 

explicar lo que esle ténmlno significa. Los tratadistas han desarrollado un criterio 

unifonme para el conceplo de evasión fiscal, el cual podria establecerse como 

aquélla conducta illclla adoptada por contribuyentes para eximirse total o 

parcialmente do obligaciones tributarias logalmenlo tipificadas. 

Para el entendimiento de estos temas, se examinaré el contenido de dos 

convenciones que han sido suscritas por los Estados Unidos Mexicanos y los 

Estados Unidos de América. 

2.3 Acuerdo entre loa Estados Unidos Mexicanos y lo• E•tldoa Unidos de 

Am4rlca para: el Intercambio de Información Tributarla. 

Dicho acuerdo se firmó en la dudad de Washington D.C. el 9 de noviembre 

de 1989, y lue publicado en el Diario Oficial de la Federación el 23 de enero de 

1990, para su entrada en vigor. Consta de ocho articulas los cuales se refieren a 

los siguientes puntos: 

A. Artlculo 1. Objeto; el objeto de esle Tratado es facilitar el Intercambio de 

información entre los Estados contratantes en relación con la determinación 

y recaudación de Impuestos a fin de prevenir dentro de sus respectivas 

jurisdicciones la evasión y el fraude fiscal. 
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B. Artlculo 2. Impuestos comprendidos an al Acuerdo; Los Impuestos que se 

comprendan en este Tratado son establecidos por cada Estado contratante, 

es decir, cada Estado senala en que Impuestos se va aplicar este Tratado. 

Para México los Impuestos que comprende este Acuerdo son: 

1. Impuestos federales sobre la renta. 

2. Impuestos sobre producción del trabajo. 

3. Impuesto ladera! al activo de tas empresas. 

4. Impuestos federales al valor agregado. 

5. Impuestos laderales sobre el consumo. 

Para los Estados Unidos de América, los Impuestos qua comprende este 

acuerdo son: 

1. Impuestos federales sobre la renta. 

2. Impuestos lederales sobre la renta del trabajo. 

3. Impuestos lederales sobre transferencias destinadas a evadir el 

Impuesto sobre la renta. 

4. Impuestos federales sobre sucesiones y donaciones. 

5. Impuestos federales sobro el consumo. 

C. Articulo 3. Definiciones; en esto articulo se establecen los principales 

conceptos que debemos entender para los efectos del Acuerdo. Lo 

sobresaliente de estos conceptos son las autoridades competentes en este 

Acuerdo, que para el caso de nuestro pals será et Seaetario de Hacienda y 

Crédito Público o su delegado; para los Estados Unidos de América senl el 

Secretario del Tesoro o su dalegado. Asimismo. otro concepto de 
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trascendencia es el de lnlormación a lo que debemos entender a todo 

hecho o declaración, cualquiera que sea la forma que revista y que pueda 

ser relevante o esencial para la administración y aplicación de los 

impuestos. 

D. Articulo 4. /n/orcsmbio de Información; este es el articulo de mayor 

Importancia del Acuerdo, ya que en este se establecen las bases en las que 

se realizará dicho intercambio. En este apartado, se faculta al Estado que 

requiera do lnlormación para examinar libros, documentos, registros u otros 

bienes tangibles que puedan ser relevantes para la investigación; Interrogar 

a toda persona qua tenga conocimiento de lnlonnación que pueda ser 

trascendente; obligar a toda persona que esté en posesión de lnfO!TTlllción 

relevante para la Investigación, e comparecer en lecha y lugar 

determinados para prestar declaración. De igual lonna, se senala en este 

articulo que cualquier lnlormación que recibe un Estado contratante se 

tratará como secreto y solamente se revelará a personas fisicas o 

autoridades que participen en la determinación, liquidación, recaudación y 

administración de los Impuestos que son objelo del Acuerdo. 

E. Articulo 5. Procedimiento de acuerdo mutuo; Se acuerda poner en pfácllca 

un programa destinado a lograr el objeto del Acuerdo. Este programa puede 

Incluir las medidas necesarias para mejorar el cumplimiento de las 

disposlciones tributarias. Asimismo, las autoridades competentes de los 
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Estados contratantes tratarán do resolver por mutuo acuerdo cualquier 

dificultad o duda derivada de la Interpretación o aplicación del Acuerdo. 

F. Articulo 6. Costos; Este articulo se refiere a que los gastos en que se 

Incurran por ta asistencia de información proporcionada, serán sufragados 

por el Estado que proporcione la lnfonnaclón y los costos extraordinarios 

Incurridos por picha asistencia serán sufragados por el Estado que solicite 

la infonnaclón, a menos que las autoridades compelentes de los Estados 

contratanles, acuerden alguna otra fonna distinta. 

G. Articulo 7. Entrada en vigor. Se aruerda que este Tratado entra en vigor el 

dla en que se efectúe el Intercambio de notas por los representantes de los 

Estados contratantes debidamente autorizados al efecto, mediante el a1al 

confinnen mutuamente que han cumplido con todos los requisitos 

conslllucionales y legal os necesarios para poder ejecutarse. 

H. Articulo 8. Te1111/nación; Se establece que este Acuerdo pennaneceril en 

vigor hasta en tanto lo den por terminado uno de los Estados contratantes, 

los a1ales podrán dar1o por concluido en cualquier tiempo después de su 

entrada en vigor, previa la notificación por vla diplomática, con un mlnlmo 

de tres meses de antelación. 

43 



2.4 Convenio entra el gobierno de loa Estados Unido• Mexicano• y el 

gobierno de los Estado• Unido• de América pan evitar la doble Imposición e 

Impedir la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la renta. 

Dicho Convenio so firmó en la ciudad de Washlnglon o.e .. el 16 de 

septiembre de 1992, el cual rue aprobado por la Cémara de Senadores el 12 de 

julio de 1993, y publicado en el Diario Oficial de la Federación el 3 do febrero de 

1994 para su entrada en vigor. Consta de 30 artlculos los cuales manejan distintos 

temas que se estructuran de la siguiente manera: 

a) Articulo 1. Ambito genoral. El Convenio se aplica para las personas 

residentes de uno o de ambos Estados contratantes. 

b) Articulo 2. Impuestos que comprende. En general este Convenio se aplica a 

los Impuestos sobre la renta exigibles por cada uno de los Estados 

Contratantes. 

e) Articulo 3. Definiciones generales. Dentro de las definiciones més 

Importantes, encontramos a las autoridades competentes, que para el caso 

de Móxlco lo es la Secralarla de Hacienda y Crédito Público, y para los 

Estados Unidos de Amórica, lo es el Seaetario del Tesoro o su 

representante autorizado. 



d) Articulo 4. Residente. La expresión residente de un Estado contratante, 

Implica toda persona que en virtud de la legislación de este Estado esté 

sujeta a Imposición en él por razón de su domicilio, residencia, sede de 

dirección, lugar de constitución o cualquier otro aiterio de naturaleza 

análoga. 

o} Articulo 5. Estebloclmlento pennanonle. Para los efectos de este contrato, 

se enlenderá por establecimiento pennanente el lugar fijo de negocios 

mediante el cual una empresa realiza toda o parto de su actividad, 

Incluyendo además las sedes de dirección, las sucursales, las oficinas, las 

fábricas, los lalleres y las minas, los pozos de petróleo o de gas. 

f) Articulo 6. Rentas inmobiliarias. So refiere a que las rentas que un resldenle 

de un Estado contratante obtenga de bienes Inmuebles slluados en el otro 

Estado conlralante pueden somelerse a Imposición en osle otro Estado, es 

decir, si una persona quo tiene su domicilio en México, obtiene algún Upo 

de renta por un bien Inmueble de su propiedad que se encuentra en los 

Estados Unidos de América, tendrá que someterse a lo que establece este 

úlUmo Estado, de acuerdo con este Convenio. 

g) Articulo 7. Beneficios empresariales. Se refiere a que los beneficios de una 

empresa do cualquiera de los Estados que celebran este Convenio, tendrán 
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que someterse a Imposición del Estado al que pertenezcan, a no ser que la 

empresa realice o ha realizado su actMdad on ol otro Estado contratante, 

por medio do un ostablocimlonlo permanente situado en él. 

h) Articulo 6. Navegación marftima aérea. So establece que los beneficios do 

una empresa do un Estado conlratante, que procedan do la explotación do 

buques o aeronaves, so tendrán que someter a la jurisdicción del Estaóo al 

que pertenezcan. 

1) Artículo 9. Empresas asociadas. So habla de que podré darse el caso de 

que dos empresas en sus relaciones comorclalos o financieras so 

encuentren unidas, ya sea porque una empresa de un Estado contratante 

participe directa o lndirectamonle en la dirección, el control o el capital do 

una empresa del otro Estado Contratante; o bien que una misma persona 

participe directa o Indirectamente en la dirección, ol control o capital de una 

empresa de un Estado contratante y do una empresa del otro Estado 

contratante. 

Jl Articulo 10. Dividendos. Los dividendo pagados por una sociedad residente 

do un Estado contralanle a un resldenlo del otro Estado contralanto pueden 

someterse a Imposición en esto otro Estado, es decir, si una sociedad 

residente on México recibe dividendos de otra sociedad residente on los 

Estados Unidos do América, puede estar sujeta a Imposición en MéXico. 
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Asimismo, estos dividendos pueden también someterse a Imposición en el 

Estado contratante en que resida la sociedad que pague los dividendos y 

según la legislación de este Estado, pero si el preceptor de los dividendos 

es el beneficiario efectlvo. 

k) Articulo 11. Intereses. Los Intereses pagados pueden ser sometidos a 

Imposición en. ambos Estados contratantes, pero la retención no puede 

exceder de 15% sobre el Ingreso bruto. Ademés se conceden determinadas 

exenciones. 

l) Articulo 12. Rogallas. Son las cantidades de cualquier clase pagadas por el 

uso o la concesión de uso de un derecho de autor sobre una obra literaria, 

artlstica o cienllfica, Incluidas las pellculas cinematognllicas y otras 

registradas en pellculas o cintas magnetosc6plcas u otros medios de 

reproducción, ademés Incluye las ganancias obtenidas de la enajenación de 

cualquiera de dichos derechos o bienes que estén condicionadas a la 

productividad, uso o disposición de los mismos. Las regaifas procedentes 

de un Estado contratante y pagadas a un residente del otro Estado 

contratante pueden someterse a Imposición en este otro Estado. 

m) Articulo 13. Ganancias de capital. Se habla de que las ganancias que un 

residente de un Estado contratante obtenga de la enajenación de bienes 
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situados en el olro Estado Contratante pueden someterse a Imposición en 

este último Estado. 

n) Articulo 14. Servicios personales Independientes. Se establece que tas 

rentas que una persona flslca residente de un Estado contratante obtenga 

por la prestación de servicios personales Independientes u otras actividades 

do naturaleza anéloga, sólo podrán someterse a Imposición del Estado en 

el que preste sus servicios. 

o) Articulo 15. Trabajos dependientes. Se acuerda que tos sueldos, salarios y 

remuneraciones similares obtenidos por un residente de un Estado 

contratante en virtud de un empleo, solo podrá sujetarse a la legislación del 

Estado en que realice su trabajo. 

p) Articulo 16. Participaciones de consejeros. Los administradores de una 

empresa que obtengan retribuciones, por sus servicios prestados fuera de 

su Estado de residencia tendrá que someterse a Imposición de este Estado. 

q) Articulo 17. Umitación de beneficios. Se convienen las situaciones por las 

cuales una persona residente de un Estado contratante que obtenga rentas 

procedentes del olro Estado contratante, podrá obtener derechos a los 

beneficios fiscales que otorga la legislación de éste últJmo Estado. 
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r) Articulo 18. Attlstas y deportistas. Se establecen las bases por las que se 

rigen e las personas que se dediquen a estas profesiones. 

s) Articulo 19. Pensiones, anualidades y alimentos. Se acuerda que las 

pensiones, los beneficios de seguridad social, las anualidades (es decir, 

suma deterrnir¡ada pagada periódicamente en fechas determinadas durante 

un número de anos especlficos, conforme a una obligación contralda como 

contraprestación a una adecuada y total retribución que es distinta de la 

prestación de servicios), los alimentos (que se entiende por éstos a los 

pagos periódicos efectuados ya sea por un acuerdo de separación por 

escrito o una sentencia de divorcio o por ayuda obligatoria o la 

manutención de menores por separación) tendrán que someterse a 

Imposición del Estado contratante en que residan sus derechohablentes. 

t) Articulo 20. Funciones públicas. Las remuneraciones que se perciban por 

personas flslcas por razón de servicios prestados a un Estado contratante 

sólo podrán sujetarse el Estado el que presten dichos servicios. 

u) Articulo 21. Estudiantes. Se refiere e las cantidades que reciban los 

estudiantes para cubrir sus gastos de mantenimiento. 

49 



v) Articulo 22. Organizaciones Exentas. Les organizaciones que se 

encuentren exentas de Impuestos en el otro Estado contratante, son 

aquéllas que se dediquen e fines rellglosos, clentlficos, literarios, educaUvos 

o de beneficencia. 

w) Articulo 23. Otras rentas. Se refiere e las rentas no mencionadas en los 

ertlculos enleriores, que sean percibidas por un residente de un Estado 

contratante en el otro Estado contratante, tendrán que someterse e éste 

último Estado. 

x) Articulo 24. Elimlnllclón de la doble Imposición. Se asientan las bases por 

las cuales los Estados contratantes evitaran le doble Imposición de los 

impuestos sobre la renta, es decir, tratan de equilibrar los sistemas fiscales 

nacionales de cada Estado contratante adoptando criterios de tributación 

bien definidos que evitan la carga fiscal excesiva imputable a un residente 

de cualquiera de los Estados parto on esta Convención. 

y) Articulo 25. No discriminación. Se establece que los nacionales de un 

Estado contratante no serán sometidos en el otro Estado contratante e 

ningún Impuesto u obligación relativa el mismo que no se exija e que sea 

més gravoso que aquellos a los que están o pueden estar sometidos los 

nacionales de este otro Estado que se encuentren en tas mismas 

condiciones. 
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z) Artlculo 26. Procedimiento amistoso. Se establece acuerda el 

procedimiento a seguir ante tas autoridades competentes, cuando una 

persona considero que tas medidas por uno o ambos Estados contratantes 

Impliquen para ella un Imposición que no esté conforme a las disposiciones 

de este Convenio. 

aa)Artlculo 27. ln~ercambio de lnfonnaclón. Se establece que las autoridades 

competentes de los Estados parte en este Convenio, podrán Intercambiar 

tntonnaclón tributaria, apegándose a los establecido por el Acuerdo entre 

tos Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de América para el 

Intercambio de lntormación Tributaria, firmado el 9 de noviembre de 1989, 

el cual so comentó anteriormente. 

bb)Artlculo 28. Agentes diplomáticos y funcionarios consulares. Se Indica que 

tos privilegios fiscales de que disfruten tos agentes diplométicos o 

funcionarios consulares, no se atectan por las disposiciones de este 

Convenio. 

cc)Artlculo 29. Entrada en vigor. Se &enata que al momento de la notificación 

por parte de un los Estados contratantes del cumplimiento de sus 

respecUvos requisitos constitucionales y legales, entrará en vigor el 

presente Convenio. 
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dd)Artlculo 30. Terminación. Una vez transcurridos cinco anos, después de la 

fecha de entrada en vigor, se podrá denunciar por parte de cualquiera de 

los Estados contratantes, para la conclusión del presente Convenio. 
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CAPITULOlll 

" El Embargo Precautorio en el Derecho Comparado " 

3. 1 El Embargo en materia Fiscal y el Embargo Precautorio Fiscal. 

Para enlender esle tipo de embargo es necesario precisar algunos temas 

antes de definirlo. Empecemos por establecer de dónde surge. SI un contribuyente 

detennlnó y pagó su,s contribuciones dentro de los plazos de la ley el proceso 

fiscal llaga a su fin; pero en caso de que el crédito subsista por falta de pago o de 

garantla, la autoridad fiscal deberá aplicar el Procedimiento Administrativo de 

Ejecución. Este es el conjunto de actos administrativos que lleva a cabo la 

auloridad fiscal, en ejercicio de su facultad coactiva para exigir el pago de créditos 

fiscales no cubiertos ni garantizados dentro de los plazos legalmente 

establecidos, el cual permite la recuperación de los adeudos. 

Cabe mencionar que un crédito fiscal es una cantidad de dinero exigido 

por la autoridad fiscal por concepto de contribuciones a un sujeto pasivo llamado 

contribuyente. 

Al entender esto podemos senalar que una vez que existe un crédito fiscal 

no cubierto o garantizado en los plazos establecidos por la ley, vendrá a lugar un 

Embargo. Luego entonces podemos definir al Embargo en materia Fiscal, el cual 

es el acto administrativo que tiene por objeto la recuperación de cnkiilos fiscales, 

mediante e/ secuestro o aseguramiento de bienes propJedad del contribuyente o 

deudor, para en su caso romatsrlos, enajenarlos fuera de subasta, o adjudicarlos a 

favor del fisco. Entre los doctrinarios de la matona, como por ejemplo el profesor 

Narciso Sénchez Gómez, suelen definir al Embargo Fiscal como el acto 
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administrativo que lieno por objeto salvaguardar los Intereses del fisco mediante 

e/ secuestro o aseguramiento de bienes propiedad del contribuyente para hacer 

efectivo el Importe de créditos Insolutos, mediante la onajenBClón de los mismos. 

El Embargo Fiscal obedece a la resistencia del pago espontáneo por parte 

del contribuyente. Por ello la ley lo establece como una medida de cobranza 

coactlva para que el Estado, mediante funciones especificas, asegure los Ingresos 

que lo son alribuldos por derecho. 

AJ partir con eslas definiciones, queda entendido que mediante la figura 

jurldica del Embargo en materia Fiscal, la autoridad competente busca asegurar el 

pago de créditos fiscales, lo que Impide la disponibilidad al contribuyente para 

enajenar sus bienes y asl cubrir los créditos a su cargo. 

En cuanto al Embargo Precautorio en materia Fiscal, es /a med/Bda 

cauto/ar que adopta la autoridad fiscal para avilar probables da/los y petjulclos on 

contra do los intorosos do/ fisco por incumplimiento de obligsciones a cargo del 

contribuyente. 

Et Embargo Precautorio en materia Fiscal es, sln lugar a dudas, el acto 

administrativo cuya ejecución resulta controvertida. Es de suma importancia 

senatar que de la legal actuación en la diligencia por parte del fisco, depeodera 

que el conlribuyente no encuentre salidas para evadir el pago e Impugne la 

actuación de la autoridad respecto del Embargo Precautorio. 

Las caracterlslicas del Embargo Precautorio son las siguientes: 

1. Es una medida cautelar. 
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2. Tiene por objeto asegurar el resultado de un procedimiento. 

3. Busca evitar danos y perjuicios a los Interesas del fisco. 

4. Procede cuando se observen en la realidad situaciones de hecho 

previstas en la ley. 

Con este tipo de Embargo la autoridad tributaria ejercita una medida 

caulelar o preventlv.a en contra del riesgo Inminente que pudiera observar. Es 

decir, que el Embargo Precautorio en materia Fiscal procede cuando a juicio de la 

autoridad fiscal, algún contribuyente no lleva a cabo sus obligaciones fiscales de 

forma adecuada, por lo que decreta un Embargo de sus bienes hasta en tanto 

aquellas no se lleven de manera correcta. 

Ahora veamos la regulación del Embargo Precautorio en materia Fiscal en 

algunas legislaciones latinoamericanas, en la que Incluiremos a la mexicana. 

3.2 El Embargo Precautorio Fiscal en el Derecho Mexicano 

Antes de Iniciar con et Embargo Precautorio Fiscal en nuestro derecho, 

observamos que la regulación de éste se encuentra en et Código Fiscal de ta 

Federación, publicado en el Diario Oficial de ta Federación el 31 de diciembre de 

1981, vigente a partlr del primero de enero de 1983. De Igual forma, cabe 

mencionar que el legislador hizo una clasificación especifica del Embargo en 

materia Fiscal al atender a diferentes situaciones do hecho y de derecho que se 

susciten. Esta dosificación corresponde a tres tipos do Embargo: 
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a) El Embargo en vla de Ejecución. 

b) El Embargo Administrativo. 

c) El Embargo Precaulorio. 

Para los efectos del presenle trabajo, sólo nos enfocaremos al Embargo 

Precautorio. 

La figura jurldlca del Embargo Precautorio en nuestra legislación la 

encontramos en el articulo 145 del Código Fiscal de la Federación, el que a la letra 

dice: 

"Las autoridades f/sca/os exigirán o/ pego de los créditos fisco/os quo no 

hubieron sido cubiertos o garantizados dontro do los plazos sella/odas por la 

lay, modianto el prooodimlento administrativo do ejecución. 

Se podré practicar embargo precautorio sobro los bienes o Ja negociación del 

contribuyente, pare asegurar ol interés fiscal, cuando: 

El contribuyento so oponga u obstaculice la iniciación o desarrollo de las 

facultados de comprobación do las autoridades fiscales o no sa pueda 

noliflcer su inicio por haber desaparecido o por Ignorarse su domicilio. 

11. Después de Iniciadas las fecu/lades de comprobación, e/ contribuyente 

dosaparozce o oxista riesgo inminento de que ocune, enajene o dilapide aus 

bienes. 
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///. El contribuyente se niegue e propoTGionar la contabilidad que aCl9dite el 

cumplimiento de las disposiciones fiscales, e que está obligado. 

IV. El crédito fiscal no sea oxlglble pero haya sido detenninBdo por el 

contribuyente o por la autoridad en el ejercicio de sus facultades de 

comprobación, cuando a ju/cJo de ésta exista peligro Inminente de que el 

obligado realice cualquier maniobra tendiente a evadir su cumplimiento. En 

este caso, la 11utorldad traban! el embafl10 precautorio hasta por un monto 

equivalente al de la contribución o contribuciones detennlnadas, Incluyendo 

sus accesorios. SI el pago sa hiciera dentro de los plazos legales, el 

contribuyente no astan! obligado a cubrir los gestos que origine la 

dl//gonc/a y se levantan! ol embarpo. 

V. Se realicen visitas a contribuyentes con locales, puestos fijos o semifljos en 

la vla pública y dichos contribuyentes no puedan demostrar que se 

encuentran inscritos en el registro federal de contribuyentes, ni exhibir los 

comprobantes que amparen la legal posesión o propiedad de las 

mercanclas que vendan en esos lugares. Una vez Inscrito el contribuyente 

en el citado registro y acreditadll la posesión o propiedad de la mercanc/a, 

se levantará el embargo trabado. ~ 

Asimismo, el articulo 41 del dlBdo ordenamiento, en su fraa:l6n 11 establece 

la procedencia del Embargo Precautorio en la siguiente 511uad6n: 
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• Cuando las personas obligadas presentar declaraciones, avisos y demás 

documentos no /o hagan dentro de los plazos sonalados en las 

disposiciones fiscales, las autoridades fiscales exigirán la presentación do/ 

documento respectivo ante las oficinas corrospondientos, procediendo en 

forma simultánea o sucesiva a realizar uno o varios de /os actos siguientas: 

Fracción 11. Embargar precautoriamente los bienes o la negociación cuando 

el contribuyente haya omitido presentar declaraciones en los últimos tres 

ejercicios o cuando no atienda tres requerimientos do la autoridad en los 

tárminos do la fracción /11 do éste articulo por una misma omisión, salvo 

trattlndoso do declaraciones en que bastará con no atondar un 

raquorimlonto. El embargo quedará sin efecto cuando e/ contribuyente 

cumpla con el requerimiento o dos meses dospu(Js de precticado si no 

obstante e/ incumplimiento las autoridades fiscales no inician el ejercicio de 

sus facultados do comprobación. •. 

De lo anterior, se establece que son seis las situaciones en las que 

procede el Embargo Precautorio en nuestra legislación: 

1. Oposición al inicio o desarrollo de las facultades de comprobación. 

2. Desaparición del contribuyente, ocultacl6n de bienes en ciertos supuestos. 

3. El contribuyente no proporcione contabilidad que acredite cumplimiento de 

obligaciones fiscales. 

4. Por el riesgo Inminente de que el contribuyente evada el cumplimiento de 

obligaciones a su cargo. 
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5. El contribuyente no puede comprobar su Inscripción en el registro federal de 

contribuyentes. 

6. Cuando el contribuyente haya omitido presentar declaraciones en los 

últimos tres ejercicios 12 o cuando no atienda a tres requerimientos de la 

autoridad. 

Ahora bien, nuQstra legislación establece una definitividad del Embargo 

Precautorio en el mismo articulo 145 párrafo quinto, el cual establece: 

• El embargo procautorio quodanl sin efectos si la autoridad no emite denfro de 

/os plazos a que se refieren los artlculos 46-A y 48 de llste Código en ol caso 

do las fraccionas 11 y 111 y do 18 masas on al de la fracción /, contados desde la 

focha on qua fuo practicado, resolución on la que detannine créditos fiscales. 

SI dentro do los plazos sollalados la autoridad los detennlna, al ombarpo 

precautorio se convertirá on definitivo y se proseguirá ol prooodimiento 

administrativo do ejecución conforme a las disposiciones do esto Capitulo, 

doblando dejar constancia de la resolución y de la noliflCBC/ón de la misma en 

el expediente do ejecución. Si al particular garantiza o/ intarlls fiscal en /O& 

tllrmlnos del articulo 141 so levantan! o/ embafllO. El embargo precautodo 

practicado antas de la fecha en que el crlldilo fiscal sea exigible, se ~ 

11 Se entiende por .. ejercicio .. al ilutnuncnto creado pva c:oatrolar el Mcimienco y cumplimicnlo de lu 
obligaciones fiscales a cargo del ccnlribu~e. Su fundamento lcpl lo moontnlmOI m d anlculo 11 del 
C-Odigo Filcal de la Fcdención ,.;gente, el cual esublcce las reglas coníonne a !as cuales oc delamina el 
cjcn:icio OK&J de las ~uonu 01icas )'de lu moralet. 
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en definitivo el momento de la exlglbilldBd de dicho cnldlto fiscal y se Bp/lcsrá 

e/ procedimiento Bdmlnlstrallvo de ejecución ~ 

La detinlUvldad a la que se refiere este articulo, significa que el Embargo 

Precautorio dejan\ de serta para volverse definitivo y por lo tanto se seguirá 

conforme al procedimiento administrativo de ejecución que se regula en el mismo 

Código. 

Las reglas para llevar a cabo el Embargo Precautorio son las disposiciones 

aplicables al Embargo en vla de Ejecución, las cuales son: 

• Se embargarán bienes suficientes para, en su caso, rematarlos, 

enajenartos fuera de subasta o adjudicarlos a favor del fisco. 

• Se embargaran negoclaclooes con lodo lo que de hecho y por derecho 

les cormsponde, a fin de oblener mediante la Intervención de ellas, los 

Ingresos necesarios que permitan satisfacer el crédito fiscal y los 

accesorios legales. 

o El embargo de bienes ralees, de derechos reales o de negociaciones de 

cualquier género se Inscribiré en el Registro Público que corresponda en 

alencl6n a la naturaleza de los bienes o derechos que se trate. 

Asimismo, el articulo 152 del este Código establece las tonnatidades para 

practicar el Embargo. el cual dice: 
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• El ejecutor deslgnedo por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el 

domicilio del deudor y deberá Identificarse ante la persona con quien se 

practicará la diligencia da requerimiento de pago y ckJ embafl/O de bienes, 

con Intervención de la negociación en su caso, cumpliendo las formalidades 

que se senalan para las notificaciones personales en el artfcu/o 137 de esta 

Código. 

De asta dil/ge?cie se levantará ecta pormenorizeda de la que se entregará 

copla a la persona con quien se entienda la misma. El acta deberá llenar 

los requisitos a que se refiere el articulo 38 de este ordenamiento. • 

Ahora, los bienes susceptibles de Embargo pueden ser bienes muebles, 

Inmuebles o negociaciones; asimismo la persona con quien se entienda la 

diligencia tendrá derecho a senalar dlc:hos bienes eo el slgulenle orden, de 

acuerdo a lo establecido con el articulo 155 del citado ordenamiento: 

1. Dinero, melales preciosos y depósitos bancarios. 

2. Acciones, cupones vencidos, valores mobiliarios y en general 

crédilos de Inmediato y fécll cobro a cargo de eotldades y 

dependencias de la federación, estados y municipios y de 

Instituciones o empresas de reconocida solvencia. 

3. Bleoes muebles no comprendidos eo los apartados anteriores. 

4. Bienes Inmuebles. 

5. Negociaciones. 
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Además, el ejecutor procederá a senalar bienes sin sujetarse al orden 

anterior cuando la persona con quien se entienda la diligencia no senale bienes 

suficientes a su juicio, o no haya seguido dicho orden al hacer el senalamlento. 

Para los efectos del Embargo en estudio, se consideran bienes muebles a 

todos aquellos que son susceptibles de ser transportados de un lugar a otro, las 

accionas, los créditos, los certificados de participación, las obligaciones en general 

y los lltulos de crédito. 

Los bienes Inmuebles también pueden ser objeto de embargo y son 

aquellos bienes ralees que por su naturaleza no son trasladables, por lo que al 

realizar un embargo de este tipo de bienes, se tendrá que efectuar de manera 

obligatoria la Inscripción Inmediata en el Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio. Asimismo es necesario solicitar a la autoridad correspondiente el 

certificado de libertad de gravámenes del Inmueble. 

Ahora, los bienes que quedan exceptuados de embargo, según el artlculo 

157 del Código Fiscal de la Federación, son los siguientes: 

1. El lecho cotidiano y los vestidos del ejacutado o su familia. 

2. Los muebles que sean Indispensables para el ejecutado y su familia. 

3. Los Indispensables para la actividad o profesión a que se dedique el 

ejecutado. 

4. Los que estén destinados a una negociación y que al ser separados 

Impidan la reallzaclón de su objeto. 

5. Anmas, vehlculos, caballos, etc., que los militares utilicen en su 

actiVidad. 
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6. Las semillas y frutos no cosechados, pero si sus derechos. 

7. El derecho de usufructo, pero si sus frutos. 

8. Los derechos de uso o habitación. 

9. Los que constituyen el patrimonio familiar debidamente Inscrito en el 

Registro Público de la Propiedad y del Comercio. 

1 O. Los sueldos y salarios. 

11. Las pensiones de cualquier Upo. 

El Embargo de las negociaciones, es aquel mediante el cual la autoridad 

recaudadora de acuerdo con el articulo 151, fracción 11, se hará con todo lo que 

de hecho y por derecho le corresponda a fin de obtener mediante la Intervención 

de ella recursos que satisfagan el crédito fiscal. Este Upo de Embargo so 

perfecciona al agregar al acta de embargo la siguiente documentación: 

o Inventario de bienes muebles que se estAn a la vista en el momento 

de la diligencia. 

o Relación do activo que forma parte de la negociación. 

o Acta constitutiva de la sociedad. 

o Tltulo de propiedad de bienes inmuebles, donde conste folio real. 

o Cuentas bancarias. 

o Avalúo de la negociación, que para efectos bancarios se haya 

realizado. 

o Poder del representante legal. 
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Nuestro Código, además prevé en su articulo 158, que si al designarse 

bienes para trabar el Embargo, se opusiera un tercero fundéndose en el dominio 

de ellos, el ejeculor no practicará el Embargo si se demuestra en el mismo acto la 

propiedad con prueba documental suficiente que lo acredite. 

Asimismo, el articulo 162 establece que si durante el Embargo la persona 

con quien se entienda ta diligencia no abriere las puertas de las construcciones 

donde se presuma que existen bienes, el ejecutor, previo acuerdo del Jefe de la 

oficina ejecutora, haré que ante dos testigos sean rotas las cerraduras que fueren 

necesario, para que el depositario lome posesión del Inmueble o para que siga 

adelante con la diligencia. Ademés si el deudor o cualquier otra persona Impidiera 

materialmente al ejecutor el acceso al domicilio de aquel o el lugar en que se 

encuentren los bienes, siempre que el caso lo requiera, el ejecutor solicitaré el 

auxilio de la fuerza pública. 

Una vez realizado el Embargo de los bienes que hayan sido suficientes 

para cubrir el crédito fiscal, viene el remate de los mismos, con lo cual se permite 

a la autoridad la venta forzada de bienes para satisfacer una obligación que 

Incumplió el contribuyente. Con esto damos por terminado el Embargo Precautorio 

en México. 

3.1 El Embargo Prec:.utorlo Fiscal en el DerKho i...tlnoamerlc:.no. 

A) República de Colombia. 

El sistema Asca! colombiano se encuentra regulado por el Decreto No. 624 

de 1969, denominado genéricamente "Estatuto Tributario", actualmente en vigor. 

El sistema tributario comprende Impuestos de canlcter nacional, departamental y 
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municipal. Los Impuestos de carácter nacional son los de la renta, el Impuesto al 

valor agregado (IVA), el de ganancias ocasionales, el Impuesto del timbre y el 

Impuesto de las remesas; los Impuestos departamentales son el de la gasolina y el 

de consumo de licores; por último, los municipales son el Impuesto predlal y el de 

Industria y comercio. 

Dentro de este on:lenamlento encontramos regulado al Embargo 

Precautorio Fiscal, !l" su Libro VI denominado "Gravamen a los movimientos 

financieros", Titulo VIII ·Cobro Coactivo", articulo 837, el que a la letra dice: 

"Artlcu/o 837. Medidas provonlivos. Previa o simulttlnoamento con el mandamiento 

do pago, al funcionario podrt! decretar al embargo y secuestro preventivo do los 

bienes del deudor qua se hayan establecido como do su propiedad. Para asto 

afecto, los funcionarios compotontos ·podrán Identificar los blonos del doudor por 

modio do las Informaciones tributarlos, o do los lnformacionos suministrados por 

onlldodos publicas o privadas, qua estarán obligadas en todos los casos a dar 

pronta y cumplida respuesta a /a administración, so pano do ser sancionadas a/ 

tanor del orl/culo 651. Cuando so hubieron decretado medidas cautelares y al 

deudor domuos/ro qua so ha admitido domando conlra e/ ti/u/o ojecvtivo y qua 

ésta so oncuonlra pendiente do fallo ante /a jurisdicción do lo contencloso

odminlstrativo se ordenará levantarlos. Las medidos cautelares to/TlbMn podrim 

levantarse cuando admitido /a demanda anta lo jurisdk:dón do lo contencioso

administrativo contra las resoluciones qua fa/Ion los excepciones y ordenan /lavar 

odelonto lo ejecución, so presta garantla bancaria o do compoll/a do seguros. por 

e/ valor odoudado. • 
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De lo anterior podemos advertir que el Embargo Precautorio en el sistema 

colombiano se denomina Embargo y Secuestro Preventivo. En el régimen Fiscal 

Colombiano, no se precisa de manera especifica los motivos por los que procede 

el Embargo Precautorio, ya que sólo se menciona que el funcionario podrá 

decretar el Embargo y Secuestro Preventivo de los bienes del deudor que sean de 

su propiedad. Por esta razón tenemos que aludir a algunos preceptos del mismo 

Estatuto Tributario, para entender como es procedente este Embargo. El articulo 

823 de este ordenamiento senala que: 

"Arllcu/o 823. Procedimiento admlnistretlvo coactivo. Para e/ cobro coactivo da las 

deudas fiscales por concepto da Impuestos, anticipos, retenciones, intereses y 

sancionas, da compe/ancla da la Dirección Genera/ do Impuestos NBCionales, 

dabertl seguirse e/ procedimiento admln/stmlivo coactivo qua se establece en los 

arl/culos siguientes.• 

De este articulo podemos ol:.selvar que el procedimiento para el cobro 

forzoso de las deudas fiscales, ya sea por Impuestos, anticipos, retenciones, 

Intereses o sanciones, lo es el Procedimiento Administrativo Coactivo. Ahora bien, 

el articulo 826 nos establece: 

"Articulo 826. Mandamiento de pago. El funcionario competente para exigir el 

cobro coactivo, producirá e/ mandamiento de pago ordenando la cance/BCilln de 

las obligaciones pendientes 11111s los Interesas respectivos. Esta mandamiento se 
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notifican! persona/menta al deudor, previa citación para que compamzca en un 

término de dioz 1 O dlas. SI vencido el /6rmino no comparece, e/ mandamiento 

ejecullvo se notifican! por correo. En la misma forma se notifican! e/ mandamiento 

ejecutivo a los hemderos del deudor y a los deudores solidDrios. Cuando la 

notificación do/ mandamiento ejecutivo se haga por correo, deberé Informarse de 

ello por cualquier medio de comunicación do/ lugar. La omisión de esta formalidad, 

no Invalida la notiliC!Jclón efectuada. El mandamlanto de pago podrá referl/'56 a 

mlls do un titulo ejecutivo del mismo deudor.· 

Por lo set\alado en los artlculos 823, 826 y 637 del citado Estatuto 

Tributario, podemos advertir que el funcionario competente podrá trabar Embargo 

Praven//vo, sobre bienes propiedad del deudor, para el cobro coactivo de las 

deudas fiscales. Por ello, en este slslema Fiscal, el Embargo Precautorio procede 

a juicio del tuncionario competente y con ello se practica el Procedimiento 

Administrativo Coactivo. 

Ahora, la regulación del Embargo en el Estatuto Tribulario se observa en 

los artlculos 838, 839, 840 y 841. Veamos lo que nos Indican. 

"Arllculo 638. Limito de los embargos. El valor de los bienes embllrgsdos no podm 

exceder del doble de la deuda más sus Intereses. Si efectuado e/ avali>o de los 

bienes, 6s/os excedieren la suma Indicada, deberá roduclrse el embatpo si ello 

fuem posible, hasta dicho valor, oficiosamente o a solicitud del Interesado. El 

a valúo do los bienes embargados lo hanl la administración teniendo en cuenta el 

67 



valor comercial do llslos y lo notificará persona/monto o por corroo. SI o/ deudor no 

estuviere do acuerdo, podrá solicitar donlro de Jos dioz 10 dlas slgulontos a la 

notificación, un nuovo avalúo con lntorvonción do un perito particular designado 

por la administración, caso an al cual al deudor la deberá cancelar los honorarios. 

Contra esta avalúo no procede recurso alguno.• 

De este precepto podemos comentar que para realizar el Embargo sobre 

bienes propiedad del contribuyente deudor, aquel no podrá exceder por el doble 

de la cantidad que se debe Inicialmente. Por ejemplo, si un contribuyente tiene un 

adeudo con el fisco de S 10,000 pesos, la cantidad por la que se lleve a cabo et 

Embargo sera por bienes que sean valuados por$ 20,000 pesos como méxlmo. 

El articulo 839 nos establece el registro del Embargo, y quo a la letra dice: 

"Articulo 839. Registro do/ embargo. Do la resolución qua decrota ol embargo do 

bionos so enviará una copla a la oficina do registro romispondionto. Cuando sobre 

dichos bionos ya oxis/iore otro embargo registrado, o/ funcionario lo inscribirá y 

comunicará a la adminlstmción y al juez que ordenó o/ embargo anterior. En asto 

caso, si o/ crlldito que originó ol embargo anterior os de greda inferior al del fisco, 

o/ funcionario do cobranzas continuara con al procedimiento, inf0<111Bndo do o/lo BI 

juoz respoclivo y si llsto lo solicita, pondrá a su disposJción el remanente del 

remato. Si o/ crlldito que originó al embargo anterior es do grado superior al del 

fisco, o/ funcionario de cobranzas se hará perlo on ol proceso ejecutivo y velará 

por qua so garantico la deuda con ol remanonlo del remato del bien embargado. 
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Cuando el embargo se refiera a salarios, se Informará al patrono o pagador 

respectivo, quien consignará dichas sumas a órdenes de ta admlnlsllllclón y 

responderá solidariamente con el deudor en caso de no hacerlo.• 

Lo más sobresaliente de esle precepto es que el Embargo puede trabarse 

sobre salarios del conlribuyenle deudor, los que tendrán que ser entregados por 

parto del patrón do dicho contribuyente a la administración tributaria, es decir, al 

fisco. 

Asimismo, el Eslalulo Tributario establece en su artlculo 839-3 que sl 

durante la dlllgencla del secuestro de los bienes existo una oposición, se tendrá 

que decidir en el mismo momento si la oposición es procedente o no, salvo que 

existan pruebas que no so puedan practicar en la misma diligencia. Veamos dicho 

articulo: 

"Arllculo 839-3. Oposición al secuestro. En la misma diligencia que ordena el 

secuestro se practicarán las pruebas conducentes y se decidirá la oposJción 

presentada, salvo que existan pruebas qua no so puedan preclicar en la llWsma 

diligencie, caso en e/ cual :;¡¡ resolverá dentro de los 5 dles siguientes a la 

terminación de /e diligencia. • 

Finalmente, el Embargo Precautorio se podrá levantar y quedar sin efectos 

cuando el contribuyente deudor celebre un acuerdo de pago con el fisa>, por lo 

que se suspenderá el procedimiento, de acuerdo a lo que establece el mtlculo 

841, el cual textualmente dice: 
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"Articulo 841. Suspensión por acuardo de pago En cualquier atopa do/ 

procedlmlanto administrativo coactivo o/ deudor podrá celebrar un acuerdo de 

pago con la administración, on cuyo caso se suspenderá el pl'OCfldimlento y so 

podrán levantar las medidas preventivas qua hubieron sido decretadas. Sin 

pe/juicio de la exlgibllidad de garantlas, cuando se declare el incumpllmlonto do/ 

acuerdo de pago, deberá reanudarse el procedimiento si aquéllas no son 

suficientes paro cubrir la totalidad do la deuda.· 

Con ello concluye la regulación del Embargo Precautorio en el Estatuto 

Tributario de la República de Colombia. 

B) República Bolivariana de Venezuela 

El régimen fiscal venezolano se encuentra regulado por el Código ~nlco 

Tributario publicado en la Gaceta Oficial el 17 de octubre de 2001, el cual se 

encuenlra vigente. En este ordenamiento se regula el Embargo Precautorio, en su 

Titulo IV denominado "De la Administración Tributaria", Capitulo lll "De las 

Medidas Cautelares·. Veamos los preceptos que lo regulan. 

Para establecer la procedencia del Embargo Precautorio, el Código en 

mención nos establece en su articulo 296 lo siguiente: 

"Articulo 296. Cuando exista riesgo para ta pon;epdón de los Cléditos por tributos. 

accesorios y multas, aun cuando se oncuontron en proceso do detenninación, o 

no sean oxigiblos por causa do plazo pondionlo, la Administración Tributaria podnl 
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pedir al Tribunal competente para conocer del Recurso Contencioso Tributario que 

decrete medidas cauta/eros suficientes, las cuales podrfJn ser: 

1. Embargo preventivo de bienes muebles. 

2. Secuestro o rotonción do bienes muebles. 

3. Prohibición do enajenar y grover bienes inmuebles. 

4. Cuelquler aire medida, conformo a las provisiones contenidas en el 

Par(Jgrofo Prirr:iero de artlculo 588 dol Código do Procedimiento Civil.• 

De este articulo podemos advertir que en la legislación venezolana el 

Embargo Precautorto se denomina Embargo Preventivo, y procede ante el riesgo 

para la obtención de créditos por tributos, accesorios y multas. Ademés el 

Embargo Preventivo tiene naturaleza de medida cautelar. 

También se puede apreciar que el EmbBll}O Preventivo, sólo podré ser por 

bienes muebles, y que existen conjuntamente a este tipo de Embargo, otras 

medidas cautelares las que son: 

• Secuestro o retención de bienes muebles. 

• Prohibición de enajenar y gravar bienes Inmuebles. 

• Cualquier otra que establezca el Código de Procedimiento Civil. 
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Además se observa que la facultad de poder decretar este Embargo, lo 

tendrá un Tribunal y no la autoridad fiscal, y esto sa corrobora con lo que 

establece el siguiente artlculo, el que a la letra dice: 

"Articulo 297. El Tribunal, con vista al documento del que conste /a existencia del 

crédito, o la presunción del mismo, decretara la medida o medidas, graduadas en 

proporción del riesgo, cuanlla y demás circunstancias del caso. 

El riesgo deberá ser justificado por la Administración Tributaria ante el Tribunal 

competente, y éste practicará la medida sin mayores dilaciones.• 

Con este precepto podemos mencionar que es la autoridad fiscal quien 

plantea el riesgo que deberá ser justificado, y será el Tribunal competente el que 

resuelva sobre la procedencia del Embargo Precautorio. 

El articulo 298 nos establece el procedimiento a seguir para trabar el 

Embargo Precautorio como medida cautelar, el cual dice: 

"Articulo 298. El juez decretan! la medida dentro de los dos d/as de despacho 

siguientes, sin conocimiento del deudor. Estas medidas t&ndnln plena vigencia 

durante lodo el tiempo que dure el riesgo en la perr;epción del cnktito y sin 

perjuicio que /a Admlnlslmclón Tributaria so/leila su sustitución o ampllacíón. 

Asimismo, el juez podré mwicar la medida a solicitud del deudor en caso de que 

éste demuestre que han desaparecido las causas que sitVleron de base para 

decretarla.· 

72 



Con ello se percata que el Embargo Precautorio puede durar hasta en tanto 

el contribuyente deudor demuestre judicialmente que las causas que dieron origen 

al mismo han desaparecido. 

Ahora bien, el articulo 299 nos Indica que la autoridad f1SCBI seré la 

responsable del resultado que se obtenga por el levantamlenlo del Embargo 

Precautorio, o de cu~lqulera de las olras medidas cautelares. De Igual forma nos 

Indica que se podré reemplazar la medida cautelar que se dicte por alguna 

gorantla, que a criterio del Tribunal que decreló la medida, sea suficiente y que 

además cumpla con las formalidades previstas por el mismo Código. Dicho 

articulo es el siguiente: 

"Articulo 299. Para decrafar la medida no se exigirá caucJón. No obstante, e/ fisco 

sera responsable de sus resultados. Las medidas dectetsdas podrán ser 

sustituidas, a solicitud del Interesado, por garanl/as que a juicio del Tribunal sean 

suficientes, y siempre quo cumplan las fonnalidades previstas en al articulo 72 de 

este Código.· 

Finalmente, el articulo 301 nos habla del ll!QJISO contencioso tributario que 

se puede Interponer en contra de los actos de determinación que dieron lugar a la 

medida cautelar, y que establece lo slgulente: 

"Articulo 301. En los casos en que medie prcx;6SO cautelar y se ejerra 

posteriormente el recurso contencioso tributario contra los actos de delstmlnación 

que dieron lugar a la medida cautelar, a solicitud de la repmsentllCión fiscal, e/ 

tribunal que decretó la medida remitirá e/ expediente al Juzgado que conozca del 
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juicio de enulaclón o condena, a fin de que se acumule a éste y surta plenos 

efectos ejacutlvos mientras dure el proceso. Esta acumulación {JfOC11derá en todo 

estado y grado do la causa.• 

Con esto se concluye la regulación del Embargo Precautorio en las 

leglslaclones laUnoamericanas. 
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CAPITULO IV 

"Estudio Comparatlvo" 

Este capitulo correspondo el estudio comparatlvo de las legislaciones de 

México, Colombia y Venezuela, respecto al Embargo Precautorio a través de 

cuadros que analizan las diferencias, los aspectos no regulados y las 

semejanzas, por la& legislaciones en estudio. El primer cuadro examina tas 

principales diferencias y los aspectos que en estas legislaciones no son regulados; 

y el segundo analiza las semejanzas que se observan en las mismas. 

1. Dlfer&nclas 

A. Denominación 

MEXICO COLOMBIA VENEZUELA 

Embargo Precautorio. Embargo y Secuestro Embargo Preventivo. 

Preventivo. 

8.Prooedoncia 

MEX!CO COLOMBIA VENEZUELA 

1.0poslción al Inicio o 1. Exigencia del cobro 
1. Exlslenda del riesgo 

desarrollo al inicio do las coactivo de las deudas 
para la percepción de los 

facultades de fiscales ~nceolo de 
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facultades de fiscales por aincepto de créditos por tributos 

comprobación. Impuestos, anUcipos, accesorios y multas. 

retenciones, Intereses y 

2.Desaparición del sanciones. 

contribuyente, ocultación 

de bienes en ciertos 

supuestos. 

3.EI aintribuyente no 

proporcione contabilidad 

que acredite cumplimiento 

de obligaciones fiscales. 

4.Por el riesgo Inminente 

de que el aintribuyonte 

evada el cumplimiento de 

obligaciones e su cargo. 

5. El contribuyente no 

puede comprobar su 

Inscripción en el registro 

federal de contribuyentes. 
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6.Cuando el contribuyente 

haya omitido presentar 

declaraciones en los 

últimos tres ejercicios o 

cuando no atienda a tres 

requerimientos de la , 

auloridad. 

C. Bienes susceollbles de Embamn 

MEXICO COLOMBIA VENEZUELA 

1. Dinero, metales 1. Bienes del deudor que 1. Sobre bienes muebles. 

preciosos, y depósitos sean de su propiedad. 

bancarios. 

2.Acciones,cupones 2. Salarios del deudor. 

vencidos, valores 

mobiliarios y en general 

créditos de Inmediato y 

fácil cobro a cargo de 

entidades y dependencias 
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de la lederac16n, estados 

y municipios y de 

Instituciones o empresas 

de reconocida solvencia. 

3. Bienes muebles no 

comprendidos en los 

apartados anteriores. 

4. Bienes Inmuebles. 

5. Negociaciones. 

D. Bienes exceotuados de Embaroo 

MEXICO COLOMBIA VENEZUELA 

1.EI lecho colidlano y los No regulado. No regulado. 

vestidos del ejecutado o 

su familia. 

2.Los muebles que sean 

indispensables para el 

ejecutado y su ramilla. 
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3. Los Indispensables 

para la actividad o 

profesión a que se 

dedique el ejecutado. • 

4. Los que estén 

designados a una 

negociación y que al sor 

separados Impidan la 

realización de su objeto. 

5. Annas, vehlculos, 

caballos, ele., que los 

militares utilicen en su 

actividad. 

6.Las semillas y frutos no 

cosechados, pero si sus 

derechos. 

7 .El derecho de usufructo, 

pero si sus frutos. 
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8.Los derechos de uso o 

habitación. 

9. Los que constituyen el 

patrimonio familiar 

debidamente Inscrito en el 

Registro Pübllco do Ja 

Propiedad y del Comercio. 

1 O. Los sueldos y salarios. 

11. Las pensiones de 

cualquier tipo. 

MEXICO 

No regulado, aunque en la 

practica se suele 

embargar tres veces el 

valor del crédito. 

E. Umita del Embarno 

COLOMBIA VENEZUELA 

El valor de los bienes no No regulado. 

podrá exceder del doble 

de la deuda mas sus 

inlereses. 
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F. Autoridad Competente oara practicar el Embaroo 

MEXICO COLOMBIA VENEZUELA 

Las Autoridades Fiscales, Las Autoridades Tribunal Competente, 

a través del Ejecutor. Fiscales. a trnvés del previa solicitud de la 

Funcionario competente. Autoridad Fiscal. 

2. Semejanzas 

A. Naturaleza do/ Embaroo 

MEXICO COLOMBIA VENEZUELA 

Medida Preventiva o Medida Preventiva o Medida Preventiva o 

Cautelar. Cautelar. Cauto lar. 

B. Procodencia do/ Embarr o 

MEXtCO COLOMBIA VENEZUELA 

A juicio de la Autoridad A juicio do la Autoridad A juicio de la Autoridad 

Fiscal. Fiscal. Fiscal. 
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C. Finalidad del Embamo 

MEXICO COLOMBIA VENEZUELA 

Obtención de crédilos Obtención de créditos Obtención de créditos 

fiscales mediante el fiscales mediante el fiscales mediante el remate 

remate de los bienes remate de los bienes de los bienes embargados. 

embargados. embargados. 
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CAPITULO V 

"Conatltuclonalldad del Embargo Precautorio" 

En el presente capitulo analizaremos la constitucionalidad que tiene el 

Embargo Precautorio en nuestra Ley Fundamental. Primeramente, se hará una 

breve mención de las Garantlas Individuales que nuestra Carta Magna consigna, 

para posterionnente .enfocamos a la Garanlla do Audiencia y la de Legalidad. 

Finalmente se expondrán algunos criterios adoptados por la Suprema Corte de 

Justicia, a través de la jurisprudencia sobro el Embargo Precautorio. 

5.1 GaranUas lndfvldualea en la Con•Utuclón Polftlca de loa Estados Unidos 

Moxlcanoa. 

La palabra "garanlfa", proviene del ténnlno anglosajón "warantie" que 

significa la acción de asegurar, proteger, defender o salvaguardar; ahora bien, el 

concepto "garanlla" en el derecho público ha significado diversos tipos de 

seguridades o protecciones a favor de los gobernados dentro de un estado de 

derecho. Desde el punto de vista de nuestra Ley Fundamental vigente, las 

"Garantlas Individuales" Implican lo que se entiende por def9Chos del gobernado 

frente al poder público. 

Podemos decir que las Garantlas Individuales son ese conjunto de 

prerrogativas y facultades que le corresponden al hombre por su misma 

naturaleza. Estas garantlas pueden confundirse con los Derechos Humanos, pero 
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éstas los Incluyen y se visualizan como medios de reconocimiento y protección de 

aquellos. 

En las garanllas individuales se manifiesta una relación de supra a 

subordinación, en la que hay una dualidad de sujetos en distinto plano, o sea, 

entre el Estado y sus órganos de autoridad, por un lado, y el gobernado, por el 

otro. 

Las garantlas Individuales protegen valores ético-morales, que son los bienes 

jurfdlcos tutelados. Entre éstos podemos Incluir: 

o La Vida, como valor supremo que da suslento general a los demás valores. 

o La Libertad, como facultad de desarrollar potencialidades y cualidades y de 

elegir los medios u objetivos materiales y espirituales con las restricciones 

de la moral pública y el orden colectivo. 

o La Dignidad, que aunque no está Incluida en la Ley Suprema, se presenta 

como la calidad y cualidad de ser tratado como persona. 

o La Igualdad, como la facultad de ser tratados de la misma manera que los 

que están en nuestra misma sltuación ante las leyes. 

o La Seguridad Jurldica, como la protección de que la ley va a actuar en 

justicia para nosotros y para todos. 
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• La Propiedad, como reconocimiento de derechos Individuales sobre las 

cosas, resultado de un régimen demoaático. 

El Ulular de estos derechos subjetivos públicos es el gobernado. El obligado a 

respetarlas es el servidor público o mejor dicho la autoridad, refiriéndose a toda 

persona que desemllllne un cargo, comisión o empleo para el Estado. 

El catálogo de garantlas Individuales que hace la Constitución es bastante 

extenso, pero aún as! no es limitativo, ya que cualquler derecho Inherente al ser 

humano es susceptible de protección aunque los mecanismos especlficos no 

estén perfectamente definidos, siempre tenemos la posibilidad de recurrir al 

amparo de la Jusllcia Federal. Además hay muchas gamntlas especificas que nos 

dan una protección muy extensa, no sólo para aquellos actos que se mencionan, 

sino para todos aquellos que puedan tener una relación con éstos. 

En este orden de Ideas para el profeSCM" Ignacio Burgoa • la relación jurldica de 

supra a subordinación en que se manifiesta la garantla Individual consta de dos 

sujetos, a saber, el activo o gobernado y el pasivo, constituido por el Estado y sus 

órganos de autoridad."13 

Los sujetos activos de las Garantlas Individuales lo serán los gobemadoa, 

es decir, aquellas personas en cuya esfera operen actos de autoridad o sea, actos 

"OURC,OA ORlllUF.LA. lpucio. Ú!J wmri41/!!djijdNJn,8' Edición. l'omla.Mbico 1991.P'c.4l. 
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atribuibles a algún órgano estatal. Asl, los sujetos activos de las Garantlas 

Individuales en nuestro pals son los siguientes: 

a) Los Individuos o personas flslcas. 

b) Las personas morales de derecho privado. 

e) Las personas morales de derecho social, tales como los sindicatos, obleros 

y patronales o las comunidades agrarias. 

d) Las empresas de participación estatal y los organismos descentralizados. 

Por lo anterior, podemos establecer que las Garantlas Individuales que 

Instituye nuestra Constitución, se refiere a todc sujeto que puada tener el carécter 

de gobernado. 

El sujeto pasivo de las Garantlas Individuales se Integra por el Estado como 

entidad jurldica y poliUca, y sus autoridades. 

Ahora, la doctrina suele clasificar las Garantlas Individuales en materiales y 

fonnales. Dentro de las primeras el sujelo pasivo asume la obligación de un no 

hacer o de abstención; en tanlo que respecto e las Garantlas fonnales, las 

obligaciones correlallvas a los derechos públicos son de hltCflr, por lo que 

consisten on realizar actos tendientes a cumplir las autoridades con sus 

obligaciones. 

No obstanle, la claslflcaclón por excelencia es clasificar a las Garantlas 

Individuales en Garanl/as de Igualdad, Garanl/as de Libertad, G11rant/a5 de 

Propiedad, y Garanllas de Seguridad Jurfdica. Estas G·.srantlas se consignan e 

través de los veintinueve primeros articulas de nuestra la Ley Fundamental. 
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Las Garant/as do Igualdad Uenen por objeto evitar los privilegios 

lnjusUficados y colocar a todos los gobernados en la misma situación frente e la 

Ley. La Igualdad Jurldlca consiste en evitar que las distinciones que se hagan a 

las personas tengan como base circunstancias o atributos tales como raza, la 

situación económica, la religión, las Ideas políticas. Estas garantlas se observan 

en los ertlculos los artlculos 1, 2, 4 y 13 Constitucionales. 

Las Garanllas do L/berlad se traduce en el respeto por parte del Estado, de 

ciertas lltiertades especlflcamente determinadas, Indispensables para que el 

hombre consiga sus fines. Dichas garantlas se consagran en los artlculos 3, 5, 6, 

7, 8, 9, 10, 11, 24, 25 y 28 constitucionales. Básicamente nuestra Ley 

Fundamental, nos habla de la Libertad del Trabajo, Libertad de Expresión, 

Libertad de Petición, Libertad de Asociación o de Reunión, Libertad de Posesión y 

Portación de Armas, Libertad de Transito y Residencia, Libertad Religiosa, 

etcétera. 

La Garantla de Propiedad se entiende al reconocimiento de la propiedad 

privada que la nación puede establecer sobre las Uerras y aguas a favor de los 

parUculares. Esta Garantla se establece en et articulo 27 Constitucional. 

Las Garantlas de Seguridad Jurldíca se ref10ren e la observancia de 

determinadas formalidades, requisitos, medios, condiciones por parte del poder 

público para que la actuación de éste, sea comutudonalmente valida cuando por 

alguna causa afecte a los parUculares o gobernados. 
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Las Garanlfas de Seguridad pública contiene un conjunto de derechos y 

principios de protección a favor del gobernado tanto en sus bienes, como en su 

persona. En realidad protegen contra los actos de autoridad que exceden lo 

permitido por los articules constitucionales, o dicho de otra manera, la autoridad 

debe de actuar apegada a éstas disposiciones, son su regla y son su limite. 

Las garanlfas de Seguridad Jurldica Implican el conjunto general de 

condiciones, requisitos, elementos o circunstancias previas a que debe sujetarse 

una cierta actividad estatal autoritaria para generar una afectación válida de 

diferente lndole en la esfera del gobernado, Integrada por la suma de sus 

derechos subjetivos. Estas Garantlas se observan en los artlculos 14 y 16 

Constitucionales, y que senln objeto de estudio a continuación, enfocado al 

Embargo Precautorio, para analizar su constitucionalidad. 

5.2 La Ganmtla del articulo 14 Constltuclonal y al Embargo Precautorio. 

El articulo 14 de nuestra Carta Magna concede cuatro garantlas que son: 

1) La Garanlla de lrrelroaclivldad de las Leyes, prohibe el que por virtud de 

una nueva ley. puedan afectarse situaciones o denichos constituidos 

conforme a una ley anterior. 

2) La Garanlla de Audiencia, que lmpkle el ser privado de la vida, de la 

propiedad, sin un previo juicio. En otras palabras esta garantla consls:e en 

el derecho de ser oldo y vencido en juicio, es decir, nadie puede 
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condenérsele ni sancionársele, sin haberte dado la oportunidad de 

defenderse. La protección de esta garantla no es solo para la persona en si 

misma, sino también para sus bienes y fija como requisitos para privarla de 

los bienes, que se les siga en juicio en el que se cumplan todas las 

fonnalidades del proceso, ante tribunales constituidos antes del acto de 

privación y basada en leyes también anleriores que dispongan de estas 

acciones. 

3) Garantla de Legalidad en Materia Civil, ya que Impone a las autoridades 

judiciales la obligación de fundar sus sentencias en la letra de ta ley. 

4) Garantla de Exacta Aplicaclón de la Ley en Materia Penal, al disponer que 

solo podnln Imponerte las penas senaladas por la ley, para los diversos 

delitos, porque debe aplicarse precisamente la que este prevenida no otra 

similar. Esta garanlla impide además que sea casUgada como delito una 

conducta humana sino esta Incluida ella como delictuosa en las leyes 

penales. SI el acto o conducta realizada se pernee a un delito o sl para tal 

hecho hay una ley o delito Inferior, en ambos casos no seran aplicables las 

acciones de tales disposiciones, pues no son exactamente relacionadas 

con el hecho. 

Para el estudio de la constitucionalidad del Embalgo Precautorio, podemos 

observar que la Garantfa de Audiencia que establece este precepto 
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constitucional es violado por la figura jurfdica del Embargo Precautorio, toda 

vez que la Consütución senala que: 

"Artlcu/o 14.- ... Nadie podrá ser privado de la vida, de la libertad o de sus 

propiadades, posesiones o derochos sino mediante juicio seguido ante los 

tribuna/es previamente ostablocldos, en el que se cumplan las fOfmB/idades 

esencia/es do procedimiento y conforme a les leyes expedidas con anterioridad 

al hecho.· 

En ol Embargo Precautorio se priva al contribuyente de sus propiedades sin 

que exista un juicio seguido por Tribunales previamente establecidos, ya que es la 

misma Autoridad Fiscal quien dotennlna y practica el Embargo, sin que se de 

oportunidad al contribuyente de que se defienda mediante el ofrecimiento de 

pruebas. Es a juicio de la Autoridad Fiscal la procedencia del Embargo para 

asegurar el Interés fiscal, por lo que no se consulta en ningún momento al Poder 

Judicial si es necesaria o no dicha medida cautelar. 

Sin embargo la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha detennlnado que el 

Embargo Precautorio no viola la Garantla de Audiencia del artlculo 14, toda vez 

que dicho Embargo, no tiene un carácter definitivo llOb!e los bienes del 

contribuyente. La jurisprudencia que lo establece es la siguiente: 

TESIS Núm. PJCtl/95 (PLENO) EMBARGO FISCAL PRECAUTORIO. EL 
ARTICULO 145 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION NO VIOLA LA 
GARANTIA DE AUDIENCIA ESTABLECIDA EN EL ARTICULO 14 
CONSTITUCIONAL Confonne con el segundo ~rraro del articulo 14 de la 
Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos que consagra la garantla 
de audiencia, nadie podrá ser privado de sus propiedades, posesklnes o derechos 
sin que medie juicio en el que el afectado, despu6s de ser oldo y admitidas sus 
pruebas, resulto vencido. Sin embargo, dentro de un procedimiento o previamente 
a él, como medida cautelar, la autoridad competente puede privar al gobernado de 
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alguno de sus bienes, sin que por ello se estime violada la garanlia de audiencia, 
porque al estar sujeta esa privación a resultas del juicio, no puede considerarse 
que el acto de embargo que se lleve a cabo, sea definitivo, sino que sera hasta 
que el particular sea oldo y vencido en juicio cuando se le prive definitivamente del 
bien afectado. En esas condiciones, si de acuerdo con lo que prevé et articulo 145 
del Código Fiscal de la Federación se autoriza el embargo precautorio para 
asegurar el Interés fiscal, antes de que el crédito esté detenmlnado o sea exigible, 
si a juicio de la autoridad hubiere peligro de que el obligado se ausente, enajene u 
oculte sus bienes o realice cualquier maniobra tendiente a evadir el cumplimiento, 
esa disposición no vulnera la garantla de audiencia tutelada por el articulo 14 de la 
Carta Magna, ya que tal medida de aseguramiento se da previamente al 
procedimiento en el que se cita al afectado para que haga valer lo que a su 
derecho convenga y, por tanto, al no constituir un acto de privación definitiva no es 
necesario, antes de que so lleve a cabo, que se le escuche en su defensa. 

Precedentes 

Amparo en revisión 430/94. Rubén Horacio Navarro Huerta, S.C. 28 de noviembre 
de 1994. Mayorla de quince votos. Ponente: Fausta Moreno Flores. Secretario: 
César Thomé González. Amparo en revisión 1377/93. Operación de Inmuebles 
Acapulco, S.A. de C.V. 23 de noviembre de 1994. Mayorfa de dieciséis votos. 
Ponente: Sergio Hugo Chapltal Gutiérrez. Secretario: Daniel Patino Pereznegrón. 
Amparo en revisión 123/94. Manuel Bugallo Balboa. 23 de noviembre de 1994. 
Mayorla de dieciséis votos. Ponente: VictOlia Adalo Green. Secretario: Miguel 
Angel Cruz Hemández. Amparo en revisión 1978191. Anmando Avila Beltrán. 4 de 
marzo de 1993. Unanimidad de dieciséis votos. Ponente: Samuet Alba Leyva. 
Secretaria: lnma Rivero Ortiz. El Tribunal Pleno en su sesión privada celebrada el 
veintisiete de abril en curso, por unanimidad de once votos de los sellores 
Ministros Presidente José Vicente Aguinaco Alemán, Sergio Salvador Agulrre 
Angulano, Mariano Azuela GOitrón, Juventino V. Castro y Castro, Juan Dlaz 
Romero, Genaro David Góngora Pimentel, José de Jesús Gudino Petayo, 
Guillcnmo l. Ortiz Mayagoitla, Humberto Román Palacios, Oiga Maria SAnchez 
Cordero y Juan N. Silva Meza: aprobó, con el número Xll/95, la tesis que 
antecedo; y dotenmlnó que las votaciones son Idóneas para Integrar tesis de 
jurisprudencia. México, Distrito Federal, a veintiocho de abril de mil novecientos 
noventa y cinco. 

Es cierto que el Embargo Precautorio no tiene un carácter de definitivo, 

pero también es cierto que la privación del bien, que es propiedad del 

contribuyente, existe por lo que se te impide et uso del bien por un determinado 

tiempo hasta en tanto se resuelve si procede o no dicho Embargo. Por ello no 

estamos de acuerdo con lo que se establece en esta jurisprudencia. De esta 

91 



forma, si en la práctica se solicita el Amparo de la Justicia de la Unión sobre un 

Embargo Precautorio, y se funda y motiva en este precepto constitucional, es muy 

viable que no proceda, en virtud de que la Autoridad Fiscal podrá hacer valer esta 

jurisprudencia. 

Para continuar, analizaremos la Garantia de Legalidad consagrada en el 

articulo 16 Constitucional. 

5.3 La Garantia del articulo 16 Con1tltuclon1i y el Embargo Pnte1utorto. 

A partir de la refonna al primer párrafo del articulo 16 constitucional, 

publicada en Diario Oficial de la Federación del dla 3 de septiembre de 1993, en 

vigor al dla siguiente, la Garantla de Legalidad quedó literalmente como sigue: 

"Nadie puedo ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o 

posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de autoridad competente, quo 

funde y motive la causa legal del prooodimlonto. • 

No obstante que por su brevedad pudiera no parecer Importante el 

dispositivo constitucional trascrito, su relevancia es mayúscula, toda vez que: 

a) Consagra la Garantla de Legalidad que significa estado de Demcho; 

régimen de Derecho; respeto a la ley; pals de leyes; lodo conforme a la ley; 

nada contra la ley; la autoridad estatal sólo puede hacer lo que le está 

legalmente permitido. 
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b) A través del articulo 16 coostitucional, el amparo que, de suyo establece 

el control de la coostitucionalldad de los actos de autoridad estatales, se 

convierte también en un medio de control de la legalidad de los actos de 

autoridad estatal. 

e) En una prolongada pn'lctlca profesional no hemos visto una demanda de 

amparo que no anuncie, entre la expresión de las garanllas violadas, la 

consagrada en el primer párrafo del articulo 16 constitucional. 

d) La garantla de legalidad consignada en el primer párrafo del articulo 16 

conslltuclonal es más amplia que la garanlla de legalidad contenida en el 

segundo párrafo del articulo 14 constitucional cuando éste último precepto 

senala: •conforme a leyes expedidas con anterioridad al hecho" pues, los 

actos de privación, mientras que el ar11culo 16 constitucional alude a los 

actos de moleslla, que son de mayor amplitud. 

Respecto a los titulares de la Garanlla de Legalidad el primer párrafo del 

articulo 16 constitucional utiliza la palabra Inicial de "Nadie". Para determinar el 

alcance de este vocablo debemos acudir al articulo 1 • Constitucional: 

"En los Estados Unidos MexJcanos lodo Individuo gozará de /as garantlas 

que otorga esta ConstHución, las cuales no podM restringirse ni suspendeise, sino 

en los casos y con las condiciones que le misma establece·. 

"Todo individuo' a quien le corresponde gozar las garantlas es el 

gobernado, si partimos de la base de que las garantlas Individuales con los 

derechos subjeUvos públicos oponibles por los gobernados a las autoridades 
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estatales. En efecto, las garantlas Individuales forman la parte dogmática de la 

Constitución, en la que se plasman las relaciones entre gobernantes y gobernados 

y en la que se asegura el respeto de la autoridad estatal a la esfera jurfdlca de los 

gobernados. 

De esta manera, "Todo individuo" comprende a: personas flslcas, personas 

morales, nacionales y extranjeros. El único requisito para que pueda gozar de las 

garantlas Individuales es que su respectivo derecho pueda ser interferido en 

territorio nacional pues, el precepto Indica: "En los Estados Unidos Mexicanos·. 

En esto orden de Ideas y para continuar con el anélisis de la Garantla de 

Legalidad analicemos el acto de moloslia. La palabra "molestia" deriva del latln 

molestia. Es un sustantivo femenino que significa: perturbaci6n, extorsión, 

Impedimento, Intranquilidad, opresión, afectación. Por tanto, el acto de autoridad 

estatal, denominado "molestia" es de gran amplitud. Para decirlo claramente, es 

cualquier Interferencia a la esfera juridica de un gobernado ocasionada o que se 

va a ocasionar por un funcionario o empleado público estatal en la esfera juridlca 

de un gobernado. 

El acto de molestia a que se refiere el primer pátrafo del articulo 16 

constitucional es más amplio que el acto de privación a que se relien! el segundo 

párrafo del articulo 14 Constitucional. En erecto, en la privacl6n 1M1 extrae un bien 

o derecho del patrimonio del gobernado o se impide el ingreso de ese bien o 

derecho al patrimonio del gobernado, como en el Embargo Precautorio. En 

cambio, el acto de molestia es cualquier interferencia a la esfera jurfdica el 



gobernado. Es acertada la aseveración de que todo acto de privación es una acto 

de molestia, pero no lodo acto de molestia es un acto de privación. Es de mayor 

alcance la moleslla que la privación. 

Ahora bien, conforme al texto del articulo 16 Constitucional, primer pérrafo, 

los bienes jurldlcos tutelados son: personas, familia, domicilio, papeles o 

posesiones. 

La familia es un pequeno conglomerado Integrado por personas flslcas 

emparentadas entre si y que tienen ol carácter, entre ellas, de ascendientes, 

descendientes, cotalerales o afines. Esle bien jurfdico se afecta cuando al 

gobernado se lo molesta mediante la afectación a un familiar de él. También están 

incluidos los cónyuges. 

La persone es el enle capaz de ejercer derechos y obligaciones. Este bien 

jurfdico tutelado es de gran alcance pues, ol afectarse un derecho, Indirectamente 

se afecta a la persona flslca o moral. Hubiera sido deseable que el articulo 16 

ConsUlucional mencionara los derechos como bien jurldico tutelado. 

El domicilio es el lugar en que legalmente se considera establecida una 

persona para el cumplimlenlo de sus obligaciones y et ejercicio de sus derechos. 

Comprende el lugar en que reside en su calidad de morada fija y pennanente, o 

sea su hogar pero, en sentido amplio, también engloba el asiento de sus negocios. 

Para un profeslonlsta es tan Importante su hogar como su despacho. 

Los papeles como bien jurfdico tutelado se refieren a los documentos que 

contienen escritos algo que representa valor real o estimativo para el gobernado 
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que los tiene. No deben ser afectados los gobernados mediante Interferencia en 

sus documentos. 

El bien jurldlco tutelado "posesiones" se refiere a la tenencia de bienes o 

derechos. Si se afecta una tenencia de bienes o derechos se afecta al gobernado 

indirectamente en sus bienes o derechos, en esle apartado se encuadra nuestro 

tema en estudio, ya que el Embargo Precautorio Implica una privación a los bienes 

del contribuyenlo. 

Ahora bien, de acuerdo a los tratadistas de la materia, el primer párrafo del 

articulo 16 Constitucional contiene ocho Garantlas y que aplicadas a el Embargo 

Precautorio son las siguientes: 

l. Garan//a de Mandamienfo Escrito. Al interferir la autoridad estatal al gobernado, 

en alguno de sus bienes juridlcos tutelados, no debe hacerlo verbalmente. Debe 

hacer por escrito. Penmlte que el gobernado se percate de mejor manera del 

alcance y significado de la actuación de la autoridad estatal y pueda preparar su 

defensa. Es, por tanto, una Importante Garantla. Esta consignada expresamente 

en el articulo 16 constitucional. Para llevar a cabo et Embargo Precautorio, la 

Autoridad Fiscal lo Inicia mediante el Mandamiento de Ejecución, el cual es el 

documento mediante el cual la autoridad fiscal debe fundar y motivar el acto de 

molestia al contribuyente a fin de justificar et Embargo. 

11. Garanl/a de Autoridad Competente. Quien debe ser competente, conforme al 

primer pérrafo del articulo 16 Constitucional, no es el funcionario público que 
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representa al órgano de autoridad sino que es el órgano de autoridad. Esto quiere 

decir que no se refiere a la competencia féctica del funcionario, que sea una 

persona capaz y hébll. Tampoco alude a la persona que encame el órgano de 

autoridad haya accedido el cargo que detenta con todos tos requisitos exigidos por 

la ley, o sea la llamada •competencia de origen'. Se refiere a la autoridad 

competente, es decir, que el órgano del Estado tenga aptitud establecida por a ley 

para poder cumlJ!lr obligaciones o ejercitar derechos. Recordemos que la 

autoridad estatal sólo puede hacer lo que la ley le permite. Antes de que actúe, la 

autoridad estatal debe constatar que la ley le autoriza a la actuación respectiva. La 

Autoridad Fiscal competente para llevar a cabo el Embargo Precautorio lo sera el 

Servicio de Administración Tributaria a través de su Administración Local de 

Recaudación, que es quien designa al Ejecutor que practique la diligencia. 

111. Garantla de Fundamentación. Son abundantes las disposiciones normativas de 

cualquier sistema jurldlco, por lo que la autoridad al actuar deberé expresar los 

preceptos que respaldan su actuación. Se cumpliré la exigencia del articulo 16 

Constltucional cuando la autoridad estatal Invoque los preceptos en que apoya su 

Interferencia a la esfera jurldlca del gobernado. Para llevar a cabo la 

fundamentación en el Embargo Precautorio, la Autoridad Fiscal tendré que tomar 

en cuenta los preceptos de referencia previstos en la Constitución PoliUca de los 

Estados Unidos Mexicanos, el Código Fiscal de la Federación y su Reglamento, y 

el Reglamento Interior del Servido de Admlnlstracl6n Tributaria; del que deslacnn 

y no podran fallar las disposiciones del Titulo V, Capitulo Tl!lt8IO del Código 

Fiscal de la Federación, y que comprende del articulo 145 al 196-B. 
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IV. Garenlfa de Buena Fundamentación. No basta con que la . autoridad estatal 

Invoque una o varias disposiciones legales en las que funde su actuación. 

Requiere que las normas jurldicas invocados sean aplicables a la situación 

concreta en a que se Interfiere la esfera juridlca del gobernado. Si respalda su 

actuación en disposiciones no aplicables, viola el articulo 16 Constitucional. 

V. Garentla de Motivación. En los términos del articulo 16 Constitucional, piimer 

pérrafo, la auloridad estatal debe motivar su actuación. Es decir, debe expresar la 

causa, motivo o razón por la que Interfiere la esfera jurldica del gobernado. Si no 

hace viola el articulo 16 Constitucional. La Autoridad Fiscal deberé justificar la 

razón por la que lleve a cabo el Embargo Precautorio. 

VI. Garenlfa de la existencia Real de la Motivación. Pudiera suceder que la 

auloridad estatal expresara la causa, motivo o razón de su actuación pero, sl esa 

causa, motivo o razón no existiesen o no fueren demostrables, también se violarla 

el artlculo 16 Constitucional, primer ¡>Arralo. La causa, motivo o razón que originan 

la actuación de la autoridad estatal deben existir y deben ser demostradas. En el 

Embargo Precautorio la Autoridad tendrá que encuadrar cualquiera de las 

hipótesis sobre las que puede levantarse el Embargo Precautorio, para que lo 

practique. 

VII. Garenlfa de Causa Legal. La autoridad legalmente y constitucionalmente no 

cumple con el articulo 16 Constitucional, primer pérrafo, sl Invoca cualquier causa. 
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Debe expresar la causa legal. Es decir, motivo o razón fundatorla de su actuación 

que esté prevista en la ley. Si la ley no contiene esa causa como motivo eficiente 

de su actuación no se acata la garentia de legalidad preconizada por el artlculo16 

Constitucional. 

VIII. Garanl/e del Procedimiento. /lJ actuar la autoridad estatal no debe ha'cerlo 

arbitrariamente. OelJe sujetarse al procedimiento estatuido por la norma jurldlca 

aplicable. En el caso del Embargo Precautorio, el procedimiento a seguir es el 

conocido como Procedimiento Administrativo de Ejecución, el cual se regula en el 

Código Fiscal de la Federación. 

Para quo el Embargo Precautorio surta plenos efectos, deberá cumplir con 

cada una de estas Garantias que se establecen en tan citado articulo 16 

Constitucional, so pena de ser considerado de lnconstituéional. Asimismo, la 

Suprema Corte de Justicia, ha determinado que et Embargo Precautorio de todas 

formas resulta violatorlo a la Garantla de Legalidad, en virtud de que la Autoridad 

Fiscal al practicarlo no informa el contribuyente le cuantiflcacl6n sobre lo que se va 

e embargar y por ello va en contra del articulo 16 Constituclonal, toda vez que se 

crea un estado de Incertidumbre para el contribuyente, el cual desconoce la 

justificación del aseguramiento de bienes para garantizar et crédito flSClll cuyo 

monto no se encuentra lijado. La jurisprudencia que lo establece es la siguiente: 

TESIS Núm. PJJ.17/95 (PLENO) EMBARGO PRECAUTORIO. El ARTICULO 
145 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION QUE LO PREVE VlOlA EL 
ARTICULO 16 DE LA CONSTITIJCION. En los témiinos en que se encuentra 
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redactado el artlculo 145 del Código Fiscal de la Federación, se autoriza la traba 
del embargo precautorio sobre los bienes del contribuyente, sin que se encuentre 
delermlnada la obligación de enterar tal o cual tributo ni la cuantificación del 
mismo, con lo que se Infringe el articulo 16 consütuclonal, al crearse un estado de 
Incertidumbre en el contribuyente, que desconoce la jusUficacl6n del 
aseguramiento de bienes para garantizar un supuesto crédito fiscal cuyo monto no 
se encuentra determinado. La expresión que utiliza el dispositivo citado "de 
proteger el Interés fiscal", carece de justificación en virtud de que la detennlnación 
de una contribución constituyo requisito Indispensable del nacimiento del Interés 
fiscal, lo que Implica que si ello no se actualiza no existen razones ,objetivas para 
aplicar la aludida medida precautoria. Sostener lo contrario propiciarla la práctica 
de aseguramientos en abstracto, pueslo que en esa hipótesis se Ignorarían los 
llmiles del embargo ya que no se tendrla la certeza jurldlca de la existencia de un 
crédito fiscal. Por estas razones resulta Inconstitucional el precepto Invocado al 
otorgar facultades omnlmodas a la autoridad fiscal que decreta el embargo en 
esas circunstancias al dejar a su arbitrio la determinación del monto del mismo y 
de los bienes afectados; además de que el plazo de un ano para fincar el crédito 
es demasiado prolongado y no tiene justificación. 

Precedentes 

Amparo en revisión 1088/92. Almacenes Especializados, S.A. de C.V. 15 de junio 
de 1995. Mayorla de diez votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Hilario Sánchez Cortés. Amparo en revisión 1363192. Bar Alfonso, S.A. 
15 de junio da 1995. Mayorla do diez votos. Ponente: Juvontino V. Castro y 
Castro. Secretario: Hilarlo Sánchoz Cortés. Amparo en revisión 156194. Flujo de 
Dalos México, S.A. de C.V. 29 de junio de 1995. Unanimidad de diez votos. 
Ponente: Sergio Salvador Agulne Angulano. Secretaria: Adriana Ezcorza 
Carranza. Amparo en revisión 1505194. Jarabes Veracruzanos, S.A. de C.V. 29 de 
junio de 1995. Unanimidad de diez votos. Ponente: Juventino V. Castro y Castro. 
Secretario: Hilario Sánchez Cortés. Amparo en revisión 1416194. Automotores 
Cuautitlán, S.A. do C.V. 4 de jullo de 1995. Unanimidad de once votos. Ponente: 
Juventino V. Castro y Castro. Secretario: Hilario SAnchez Cortés. El Tribunal Pleno 
en su sesión privada celebrada el treinta y uno de agosto en alf'SO, por 
unanimidad de once votos de los Ministros: Presidente José Vicente Agulnaoo 
Alemán, Sergio Salvador Aguine Anguiano, Mariano Azuela GOitrón, Juventino V. 
Castro y Castro, Juan Dlaz Romero, Genero David Góngora Pimentel, Josit de 
Jesús Gudlno Pelayo. Guillenno l. Ortiz Mayagoltia, Humberto Romén Palados, 
Oiga Maria Sénchez Cornero y Juan N. Silva Meza; aprobó, con el número 
17/1995 (9a.) la tesis de jurisprudencia que antecede; y detennin6 que las 
votaciones de los procedentes son Idóneas para integrarla. México, Distrito 
Federal, a treinta y uno de agosto de mil novecientos noventa y cinco. 
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5.4 Criterios del Poder Judlclal de 11 Federacl6n rnpecto 11 Emblrgo 

Precautorio. 

A continuación se expondrán algunas jurisprudencias sobre el Embargo 

Precautorio que ha adoptado el Poder Judicial de ta Federación, las cuales nos 

sirven para calificar la consU!ucionalldad de este tipo de Embargo, y como medio 

de defensa. 

TESIS Núm. l.Jo.1\.586. A. EMBARGO PRECAUTORIO. UI. FACULTAD DE UI. 
AUTORIDAD PARA DECRETAR EL EMBARGO DEBE SATISFACER EL 
ESTRICTO CUMPLIMIENTO DE UI. GARANTIA DE LEGALIDAD DEL 
ARTICULO 16 CONSTITUCIONAL. SI bien el articulo 145 del Código Fiscal de la 
Federación faculta a tas autoridades fiscales para la prácllca de embargos 
precautorios, cuando exista el peligro de que el contribuyente se ausente. oculte, 
enajene sus bienes o realice maniobras para evadir el cumplimiento de sus 
obligaciones fiscales, esta facultad debe ser ejercida bajo el estricto cumplimiento 
de la garantla de legalidad del articulo 16 constitucional, esto es, la autoridad está 
obligada a extemar las razones por las que consideró que exlstla el peligro 
anotado en el precepto legal mencionado; sin que sea suficiente expresar como 
motivación el texto mismo del fundamento legal. La autoridad tampoco podrá 
alegar la existencia de hechos notorios o del conocimiento público que motivan et 
acto de molestia y, por tanto, pretender que sea dejado a su libre arbitrio et 
expresar o no dichos motivos. Se debe considerar, ademés, que aun cuando un 
precepto legal secundario no establezca la obligacióll de fundar y motivar un acto 
de molestia, por Imperativo constitucional, la autoridad está obligada a motivar de 
manera suficiente y debida sus actos. TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN 
MATERIA ADMINISTRATIVA DEL PRIMER CIRCUITO. 

Precedentes 

Amparo en revisión 2993194. Montebianco, SA. de C.V. 12 de enero de 1995. 
Unanimidad de votos. Ponente: Carlos Alfredo Solo Villasenor. Secretaria: Rosa 
Elena González Tirado. 

TESIS Núm: XIX. 2o. 15 A EMBARGO PRECAUTORIO. PROCEDENCIA DEL 
AMPARO INDIRECTO EN CONTRA DEL ACTO ADMINISTRATIVO DE. 
(MATERIA FISCAL). El articulo 145 del Código Fiscal de la Federaci6n establece 
que se podrá practicar embargo procautorio para asegurar el Interés fiscal, antes 
de la fecha en que el crédito fiscal esté detennlnado 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 tendiente a evadir el cumplimiento; en 
tanto que el numeral 116 del propio código estaluye que contra los actos 
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administrativos dictados en materia fiscal federal so podrán Interponer los recursos 
de revocación o el de oposición al procedimiento administrativo de ejecución; 
ambos recursos se encuentran regulados respectivamente por los diversos 
dispositivos 117 y 118 del ordenamiento legal citado, sin embargo, en ninguno de 
los supuestos do procedencia do tales recursos se contempla el embargo 
precautorio, no existiendo la obligación para el quejoso de agotar recursos 
ordinarios, en consecuencia no se actualiza la causal de Improcedencia prevista 
en el articulo 73, fracción XV do la Ley de Amparo y la vla de impugnación 
correcta lo es el juicio de garantlas indirecto. SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO 
DEL DECIMONOVENO CIRCUITO. 

Precedentes 

Improcedencia 176/94. lngenlerla Electromecánica y Recubrimientos Industriales, 
S. A. de C. V. 10 de agosto de 1994. Unanimidad de votos. Ponente: Lucio 
Antonio Castillo González. Secretario: Carlos Alberto Caballero Dorantes. 
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CONCLUSIONES 

PRIMERA.· La materia del Derecho Internacional es notablemente amplia, 

dinámica en su evolución y sujeta a rigurosos replanteamientos. La dificultad que 

afecla al Derecho Internacional radica en el respeto de la.soberanla tradicional de 

cada Estado para conformar una conducta de orden público universal, es decir, 

reconocida y aceptada por los miembros de Integran la comunidad Internacional 

en la actualidad. 

SEGUNDA.· El Derecho Internacional Privado, en México, ha adquirido mayor 

Interés en los últimos anos, debido a la naluraleza territorialista permisiva de 

nuestras leyes; pero actualmente estamos en una etapa que se caracteriza por 

una creciente participación do las relaciones privadas en el comercio Internacional, 

por lo que la elaboración, discusión y ratificación de convenios Internacionales no 

sólo es importante, sino que se ha hecho necesario para establecer normas de 

carácter uniformo en la materia. 

TERCERA.· Los tratados entre Estados, han logrado que las legislaciones 

Internas da éstos se modifiquen y ajustan a los principios del Derecho 

Convencional, lo qua Implica una tarea dificil, pero qua logra se unifiquen con 

mayor asiduidad las normas Internas de cada Estado. 

CUARTA. La Potestad Tributaria qua se encomienda al Estado, as necesaria para 

que los entes públicos puedan subsistir, mediante la creación de gravémanes que 

se Imponen a las personas que residen en dicho Estado. 
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QUINTA. Las obligaciones tributarias, ya se refieran a personas flslcas o morales, 

adquieren cada dla, en lodos los paises, una progresiva compllcacfón, debida 

entre otras circunstancias a la creciente Internacionalización de las relaciones 

económicas, lo que hace que se celebren en mayor cantidad que en el pasado 

Tratados lntemacfonoles en materia Fiscal. 

SEXTA. Los Tratados Internacionales celebrados para evitar la doble Imposición, 

para nuestro pals, son Instrumentos que buscan otorgar seguridad jurldica a los 

residentes en el extranjero que deseen Invertir en México, mediante la garantla de 

la estabilidad y permanencia de las disposiciones fiscales. 

SEPTIMA.· El Embargo Precautorio en materia Fiscal reviste el caráciGr de una 

medida cautelar, cuya finalidad es asegurar el resultado practico del proceso a que 

da lugar. La Autoridad Fiscal garantiza el cumplimiento de los adeudos de los 

conlribuyenles a través de esta figura jurldica. 

OCTAVA.· En México el Embargo Precautorio Fiscal se encuentra regulado con 

mayor precisión a las hipótesis que se llegaran a dar en la realidad. Esta medida 

cautelar parece asediar a los contribuyentes para Impedir que evadan su 

obligación fiscal. 

104 



NOVENA.- La logislación mexicana os más especifica en cuanto a la regulación 

del Embargo Precautorio, toda vez que prevé las diferentes situaciones de hecho 

quo pudiriran suscitarse en la realidad. 

DECIMA.- En el régimen de Colombia, et Embargo Precautorio tiene un carácter 

severo, en virtud de quo es posible trabar et embargo sobre los salarlos del 

contribuyente, lo que claramente deja en estado do insolvencia al mismo. 

DECIMA PRIMERA.- Estoy de acuerdo con et sistema tributario de Venezuela, al 

regular que el Embargo Precautorio sea practicado por otra Institución distinta a la 

autoridad Fiscal; esto es lo més prudente ya que, corno se pudo observar, tanto 

nuestra legislación como la de Colombia, recae en el Fisco la facultad de llevar 

acabo el Embargo Precautorio, y esto hace que et contribuyente quede en estado 

de Indefensión. 

DECIMA SEGU'-!DA.- Las Garantlas lndlvtduales que se contienen expresamente 

en los veintinueve primeros artlculos do nuestra Constitución cumplen oon la 

finalidad de todo orden jurldlco, la cual consiste en hacer valer los derechos del 

hombre. 

DECIMA TERCERA.- El Embargo Precautorio es vtolatorio de las Garantlas 

lndi\liduales previstas en los artlculos 14 y 16 Constitucionales, por lo que resulta 

Inconstitucional su aplicación por parte de la Autoridad Fiscal. 
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tlEG!Sl..Jl.CIÓi'<! C01"SUL TADA 

o Conslitucl6n PoUtica de los Estados Unidos Mexicanos. 
o Código Fiscal de la Federación (México). 
º Estatuto Tributario (Decreto No. 624 de 1989 de Colombia) 
º Código Orgánico Tribulerio (Venezuela). 

CDrlViENCIONES COi'lSllLYADAn 

o Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y los Estados Unidos de 

América para el Intercambio de Información Tributaria. 

o Convenio entro el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos y el gobierno 

de los Estados Unidos de América para evitar la doble Imposición e Impedir 

la evasión fiscal en materia de Impuestos sobre la renta. 
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