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I • T R o D u e e I o • 

En todo investigación de orden jurídico, se considera im-

portnnte seguir lo huello de las instituciones materia de estu

dio. o lo lnrgu de los diferentes periodos de lo Historia, con 

el fin de contar con un elemento más de criterio para determi-

nar el por qué de los roscos de una determinada institución ju

rídica. 

En razón de lo nntes expuesto, el presente análisis conti~ 

ne los antecedentes del ''remate" y algunas referencias del pro

cedimiento administrativo de ejecución, del que forma parte en 

la actualidad. 

Lo Doctrina, la Ley y la Jurisprudencia, son fuentes del -

Derecho que han servido de base para proponer en la sección co~ 

ducente del presente trabajo, una modificación al procedimiento 

de remate contemplado en el Código Fiscal de la Federación vi--

gente, por considerar que, los plazos y actos establecidos en -

el citado Código, para lograr la venta de los bienes embargado~ 

son excesivos y van en contra de las ideas y principios deriva

dos de las fuentes del Derecho en que nos apoyamos, habiendo 

construido un proyecto de reforma que reduce la cantidad de ne-



tos y los plazos en que éstos han de efectuarse. 

Lo proposici6n a que elude el párrafo anterior, también 

descnnsn en algunas razones prácticos, derivados de lo observo~ 

cia realizado en lo aplicación de los normas correspondientes -

al procedimiento de remate, purn hnccr efectivo el importe de -

los cr~ditos fiscales. 

Al hncer el estudio compurutivo de lo Legisloci6n Fiscal.

con normus de Derecho Hercantil, Procesal Civil y Laboral, en-

centramos similitudes difcrencios, que renfirmon lo autonomía 

del Derecho Tributario, concretnmentc, del procedimiento de re

mate. 



CAPITULO 1 

IESERA HISTOllCA 

A.- ROHA 

B.- ESPARA 

C.- HEXICO COLONIAL 

D.- HEXICO INDEPENDIENTE 



A.- IOKA 

La premisa que constituye el punto de partida para poder -

entender con cierta cloriJnd los antecedentes hist6ricos del a~ 

tual procedimiento de remnte, como parte del procedimiento admi 

nistrativo de ejecuci6n, afirma que: No se debe confundir lo 

si•ple ejecuci6n con el juicio ejecutivo, puesto que, " ... la -

una es un procedimiento ejecutivo y lo otra es un declarativo.-

En efecto, la sentencia condenatoria y lo confcsi6n, que tienen 

validez desde Romo, cuando no era cumplida de grado por el co~ 

denado la contraparte podia ejecutar sobre la persono y bienes 

d~ dquél; no crn otrR cosa mas que la monus iniectio ••. Si bien 

es se~jantc al juicio ejecutivo no es lo mismo, ya que en éste 

existe titulo auténtico del cual es examinada previamente la -

ejecución; además hay la posibilidad de oponerse a través de d~ 

íensas y excepciones y finalmente el Juez resuelve por medio de 

una sentencia". (l) 

1 Sobetanes f~rnández, José Lui.5.- "Historia del Juicio Ejecutivo", \a. Edo 
1'é:-.lc.;:i, Edit. Uni\/ersidad Ndciond Autóno1u de !'léxico. 19'17, p. 11. 



Ginninl A. D., so pronu11clo tombil?n en favor de lo ideo º.!!.. 

terior, nl ofirmnr que: "Lo cjccuci6n forzoso sobre los bienes 

del deudor se produce en sus lincns esenciolcs, conforme nl mo-

delo de proceso ejecutivo ordinario, del que se separa no obs-

tontc por unn 11otoble simpllficnci6n de formas". <2 > 

En el coso del Derecho Pinoncicro Romano, no podriomos h~ 

cer la nfirmnc16n que se hoce en el sentido de que, se conside-

rn nl Derecho Romnno en general, como el antecedente de los in~ 

tituciones jurldicos modernos, yo que, como lo sefiola Fernando 

Sninz de Bujnndn: "Incurririumos, sin embargo, en un grave - -

error si llegáramos o pensar que la orgonizaci6n de la Haciende 

Romano, por plasmnr en formns jur!dicas constituye un antecede~ 

te del Derecho Financiero quo se intenta hoy edificar en Europ& 

En el ordenamiento jurldico se reflejan los ideas, convicciones 

y creencias que imponen el fondo espiritual del pueblo que lo -

elnborB. Por eso el Derecho fiscal Romano cumpli6 con una fu,!!. 

ci6n notoriamente distinta n lu que desempeñan lns leyes trib~ 

torios de nuestro tiempo. Aquél, en su época, como ésta en la 

nuestra, sirvi6 para establecer impuestos, regular su execci6n 

y organizRr, en sumn lo vida económico del Estado; pero ese ok 

jeto fue alcanzado en Roma aplicando principios impos1tivos t~ 

talmente distintos n los que hoy rigen. El afán más vehemente 

del pueblo romano, sobre todo a partir de las guerras púnicas, 

[ue establecer y mantener su egcmonío en el mundo y es perfect~ 

mente 16gico, dada la mentalidad de la época, ya que para cons~ 

2 Glanlnl, A. O.- "Instituciones de Derecho Tribut11tlo", 1a. Ed., Pladrid, -
Espal'\a, Edit. Instituto de Estudios Polltlcos, 1962, P• 153. 
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gulrlo pusiera en prócticn uno pol{ticn finoncicrn congruente -

con eso designio, In c1plotoci6n tributaria de los poblaciones 

sometidos". (J) 

No todoH Jos uutores coinciden en esto ideo, Beltr6n Luco~ 

con opinión c11 contrnrlo, scfinlu que: ''Romo cstobleci6 uno a! 

minintrocHin flnnnciern con puntos de contacto con lo de un Est.!!, 

do moderno, Huchns de los formas de impuestos actuales, exis--

tlcro11 en nlgGn mome11to de ln llistorlu de Romo: La copitoci6n o 

impuesto personal que gravo n todos con la mismo cnntidnd; El -

vcctignl certum o impu~sto sobre ln riqueza rGstica; Lo vicés! 

mo hercditetum, lns comprnvcntns; El portorium, los transportes 

11nr[tlmos. Hubo monop6lios fiscales, como el de la sol, que h~ 

redndo por los Estndos medievales hn persistido hasta nuestros 

dtas. 

Los ingresos pntrimonialcs que tu~ieron importancia en al 
gunos momentos de la historia de Roma tendieron 8 disminuir 1 -

~n los Gltimos tiempos del Imperio eran muy reducidos". C4 ) 

En nuestro criterio, independientemente de la existencia o 

ine1istcncin de puntos de contacto entre el Derecho Romano el 

Derecho financiero moderno, particularmente en lo relativo a la 

exacción forzosa, si creemos conveniente mencionar algunos as-

pectas relevantes del sistema tributario romano, por una raz6n 

mur sencilla: "Los impuestos son casi tan antiguos como el ho~ 

bre. La histori3, ln economia y 13 literatura de todos los paí 

ses y de todos los tiempos, contiene por tal motivo infinidad -

3 Saint d~ Bujanda, Fernando.- •Hacie.,da y Oerecho", Val. 1, 1a. Reimp., Jlla
drid, (spal'\a, Edit. Instituto de Estudios Pol!ticos, 1952, p. 153. 

4 Beltt.Í:l, tucas.- "Derecho Fiscal", la. Ed., Valladolid, (spal'la, Edit. Uni
Vl!tsiaad di? Valladolid, 1961, p. 24. 



tic temas rcl1ltlvus n los impuestos en los que se incluyen los -

tributos, como pre,tncione~ personnle~ y otrns muchas formas de 

pugo srmcja11Le9. Es f6cil supon~r que nntiguumentc por lo rcg~ 

lur, los impuestos se cnrs11bnn n capricho de los soberanos que 

tuvieron unn triste secuela de atrocidndes 11
• 

(5) 

De lo anteriormente expuesto se desprende que, en todo m~ 

mento de ln historio de lo humunldnd, ha existido un órgano que 

hn ejercido ln potestad tributaria sobre los demis miembros de 

ln socicdnd, los cunlcs han estndo obligados a aportar una par-

te de su riquczn, recibiendo toles aportaciones el nombre de 

tributos, contribuciones o impuestos. (6) 

Un poco notes de ln Civilización Romana, en los diversos -

pueblos, "el tributo de respeto se pagaba libre y espontáneame!!_ 

te a los investidos con el poder en la 'gens' ••• el príncipe 

mAs poderoso, el m5s grande hombre político o guerrero de la c~ 

vilizaci6n, puede envidiar al mejor jefe gentil el respeto es

pontáneo y universal que le profesan". (l) 

El incumplimiento era considerado por el propio indiwiduo 

obligado, como un crimen que traía como consecuencia graves m~ 

les, como la muerte y enfermedades, por lo que, el fraude fis-

cal era casi inexistente. (8) 

En esta ~poca aGn no se contaba con hip6tesis normativas -

5 Sá1\Che: Pina, losé dtt Je~Us.- "hociones oe Derecho Fiscal 11
, la. Ed., l'léd· 

co, Edil. Publicaciones Ad11inistrativas y Contables, s. A., 196J, P• Je. 
6 Crr ... Garza, Ser9io Francisco de la.- "Derecho Financiero l'lexicano", 7a. -

Ed., "édco, Edit. Porrúa, s. A., 1976, p. 12. 

1 En9els 1 Federico.- "El Ori9en de la Fa•ilh", Cit. pos. Sinche: León, Gre-
9orio. "Derecho Fiscal l'ledcano", Sa. Ed., /'léxico, Edit. Cárdenas, p. t. 

8 Crr., Sinchez León, Gre9orio.- "Ob. Cit.", p. l. 



que cstublccierun consecucncins de Derecho pura los que incum-

pllnn un el pago de los tributos. Ln coerci6n ern bfisicnmcnte 

mornl y nucia de ln pruplu conclcncin ntcmorizudn del Jndlvtdu~ 

Olltu los posibles castigos divinos. 

El florecimiento du ln Civilizuci6n Romunn, desde sus or! 

genes (Siglo VIII n. C.) hustn su totul decadencia (Siglo V d. 

C.), hn sido dividido trndictonnlmcntc en tres periodos. 

El primer periodo, denominado Monnrqu{a, abarca desde In -

funduci6n Je lu ciudad de Rom11 en 753 a. C. hasta 509 n. C. 

El sistema recaudatorio de la Civiltznci6n Romano basaba -

e(cctivldnd en ln fuerzo politica y moral gcneruda por la forma 

de la estructura fumlliar. yo que. "como es sabido, ln orga.niz!!. 

ci6n fnmilinr y sociul de esta brillante civilizaci6n estaba b,!! 

sndn en un f~rrco sistemo pntrinrcnl, que obligaba al llamado -

1 pnter familias• o asumir unu serie de obligaciones a nombre de 

su fnmilia, entendido ésta en sentido lato o amplio, es decir,

csposn, hijos, nueras. nietos y esclavos. Entre esta serie de 

obligaciones se encontraba la de llevar una especie de libro 

diario, en el que de manera escrupulosa debia anotar todos los 

ingresos y gastos del grupo familiar. Dicho libro servía de b~ 

se adcm~s para el c6lculo y dcterminaci6n de los impuestos con 

los que anualmente debía contribuir para el sostenimiento de su 

Gobierno. 

Asi. una vez al año se presentaban los recaudadores en su 

domicilio, revisaban el libro diario y le notificaban la cantí 

dad a PDRnr. la que debía ser cubierta de inmediato, mediante -

el depósito de su importe en la ranura que para tal fin tenía -



lo bolau o cesto 'fiscum' (¡uc el propio rccoudodor, probobleme!!. 

te pnro evitor robos o abusos de confionzn, llevaba odherida al 

bruzo y herm6ticumente cerrada". (9) 

En el segundo per[odo, el de la República Romano, que va -

del oijo 509 o. C. hastn finales del siglo In. C., el Sistema -

Financiero Romano ejerce un mayor control sobre las personas 

obligodns o tributar y, "u mediados del siglo V, a. C., el tri-

buto su imponfn ya en proporción ul patrimonio registrado n es-

te efecto por los ciudadanos. Se encomend6 a un funcionario --

od-oc, el censor, la fncultnd que antes pertenecía a los c6nsu-

les, de formar el censo, determinando los personas que pertene-

cinn n ln comunidad, sus bienes y lo rcguloci6n de las presta--

clones con que cado una de éllns estaba obligada a contribuir.-

Como el censor enrecia de imperium, correspo11dln al c6nsul cas-

tignr con pcnns corporales y aun con lo pena de muerte al ciu-

dadono que descuidaba el cumplimiento de sus obligaciones rela

tivos a la formoci6n del censo o que daba informes falsos''.(lO) 

Lo noto característica sigue siendo, como consecuencia del 

incumplimiento de las obligaciones fiscales, la arbitrariedad r 

lo violencia, asI como la inexistencia de medios de defensa u -

oportunidad de oponer excepciones por parte del deudor, debido 

a que la ejccuci6n sobre la vida y los bienes era inmediata. 

Avanzada la República, con posterioridad al año 167 o. C., 

y debido a los necesidades surgidas como consecuencia a las em-

9 Arrlcja Vlsca{no, Adolfo.- "Derecho Fiscal", Ja. Ed., !'léxico, Edlt. -
Theais, 1983, p. 14 

10 lfo1:11ue~. Teodoro.- "Co11pendio de Derecho Público Romano", Cit. Pos. lome-
11 Cere:o, Jllargarlta. "(l Poder Sancionado: de la Ad11inistraci6n Públi- -
ca en ~atería Fiscal", 1a. (d._ lllhico, Edit. Compan{a Editorial Contine!! 
tal, S. A., 1951, p. 12. 
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presos b6llcng emprcndidus por el ¡1t1cblo romono, se crc6 el 

-trlbutum civium-, ttconfigurodo orlginnlmcntc como im¡1uesto de 

cupllnci6n y trnnsformndo m6s turdc en un 1mpu~sto cxtrnordiun-

rio sobre lo fortuno, cuyo cunnt{n dctcrminnbu lo inclus16n de 

unn de lus ci11co clnscs de ciududnnoa en que el censo se divi-

din", (!!) 

Fernnndo Soinz de Bujnndn afirmo que: de momento fue 

nccesurlo justl[icar dichu contribuci6n como un pr~stomo que 

hoc{o ol Estado, yo que el ciudndnno libre no podio soportar 

cnr¡ns fiscales. 

Hns nndnndo el tiempo, Romn no necesito de este recurso f! 

noncicro. F.l botín, los indcmniz.nciones de guerrn y, sobre t.2, 

do, ln cxplotnci6n tributario de las poblociones sometidos pr_2. 

porclonnron nl erario ingresos fabulosos con los que se coste~ 

ron lns grandes construcciones de templos, cnlles 

tos". (IZ) 

ocueduc--

Durnnte el tercer periodo denominado Imperio, que dur6 - -

aproximndnmente cuatro sislos, surgieron algunas instituciones 

como producto del expansionis=o de lo Civilizoci6n Romana. En 

lo rclntiYo n impuestos encontramos que: "Dos formas us6 Roma 

para hacer tributar u sus provincias: ordinnrio y extroordin!!,. 

rin. Ln forma ordinaria comprendta a su vez, los dos sistemas -

cl6sicos del tributo: directo e indirecto. Podemos señalar --

11 Saln1 de Auj:inda, Fernando.- "Ob. CH.", p. 155. 

12 lb!..de111, P• 156. 
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dentro de los de lu primero clnsc, como principal fuente de tri 

butncl6n o ln cnpitotio o impuesto que obligo a la persono y el 

cstipendium o contrlbuci6n Lorritorinl. Ambos podían ser cu

biertoa on metAlico o en especie''. (lJ) 

Los diversos fuentes de impuestos con que contaba el Esto-

do Romano se encontraban claramente definidos, gravándose dife-

rentes ucto8 propios del pueblo Romnno, dando origen n los im-

puestos directos o indirectos. Entre estos Gltimos 1 
11 

••• se c2 

braba la porturia o sen el aduanero, la vicésimu hereditatum 

que gravnbn el traspaso do bienes hereditarios y lo vicésima l.!. 

bertatis, que recolo en lo vento y manumisi6n de esclavos. 

Como impuestos e1traordinnrios se contaron los que en en-

sos de emergencia se imponian paru el sostenimiento o aumento -

de lo armada y el financinmlento de alguna empresa b6lica de e~ 

truordinoria magnitud. 

El Estado Romano también se ogencioba sus ingresos de 

otras fuentes. Ast vemos que las tierras que se reservaban en 

la conquista de un lugar y que pasaban a ser del dominio esta-

tal, se arrendaban m§s tarde a criollos o extranjeros mediante 

cierto canon que vari6 en el lugar y el tiempo¡ lo mismo suce-

dla con las minas que siendo una propiedad exclusivo del Estad~ 

se pcrmit1o su explotoci6n mediante impuestos en especie que t~ 

nian que cubrir los favorecidos. Por último, se uso también la 

f6rmula bona damnatorum, que consistía en el ingreso por los -

13 Ben11yt.o Pirez, Juan.- "Instituciones Juddicas", Cit. Pos. O!u Vasconce-
los, l..uls Antonia. "Derecho Hispánico. Antecedentes del Cuat.e•alteco•, 
la. Ed., Guate•ala, Edit. Universitaria, 1956,. P• 137. 
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bienes conf lscndos u los proscriptos. 

El im¡1uestu directo personnl ern rccnudndo 11or el funcion~ 

rio de11omlnudo tnbt1lt1rii que, desde luego, ten!u colnboradores 

segGn fuera el h6mero de obligados nl pago, form&ndosc desde 

luogo Y unticipudumcnte el censo corrcspo11dlcnte sobre el cual 

se efectuaba la colecta. 

El impuesto territorial se fundnmentabu en el jugum como -

unidad y variaba 11 voluntad del emperador, en tiempos del Imp~ 

rto, uunquc nunca fue uniforme el valor con que coda jugum te-

ntn que contribuir. 

Aunque ln otra cldse de impuestos tambi~n se recaudaba por 

medio de agentes fl~cales, fue constumbre tumbi6n que las ren-

tas se dieran por arrendadas, pero siempre sujetas a inspeccio

nes oficiales'1 • (l.\) 

En relación al incumplimiento de las contribuciones direc-

tas ordinarias sobre los territorios sometidos y que reciben el 

nombre de vectigal cuando eran pagadas en especie, y estipen--

dium cuando se perciblan en efectivo, Teodoro Kommsen nos dice 

que: en caso de falla de pago de estos tributos, los pu--

blicanos a quienes el Estado generalmente arrenddba su percep--

ción, lentan derecho a aplic~r la pena llamada pignoris capio -

~ue consistia en la privación de algunos o todos los bienes del 

deudor, o destrucción de los mismos. Bajo el Imperio, cuando -

los publicanos quedaron so2ctidos al control y vigilancia de -

los procuradores imperial~s se les retiró el derecho antes ce~ 

14 Ola:: \'ascoiicli!los, 1..uis a.ntonio.· ·e~. Cit.•, p.p. 131, 136. 
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clonndo, pero el Fisco lo retuvo en todo su c1tcnsi6n 11
• (lS) 

Como lo scñnlo Hurgnritn Lomelt Cerezo: "En el cobro de -

impuestos indirectos se encuentro igualmente lo oplicoci6n gen.!!_ 

rnlizada de ln con[iscoci6n, o decomiso", (l 6 ) lo cuol tiene el 

car6ctcr de medido coercitiva puru hacer cumplir los obligoci2 

ncs fiscales, efectuándose hato, "··· por los publicanos sobre 

lo marcho, o el Fisco reivindicobn posteriormente las mcrcnn--

cios sin que cupiera aducir ignorancln de lo ley, no estando --

obligodo el publicano arrendatario del impuesto o instruir el -

viajero, bastaba que no buscara engoñorlo, lo que o veces eco~ 

tecio". 
( 17) 

Lo c1portaci6n de les merconcins prohibidos tombihn era -

castigado con lo confiscoci6n, y ye desde esa época, el Fisco -

e•plceba la subasta públ leo pare la venta de los bienes decom! 

sados. El antiguo propietario de los bienes podía recuperarlos 

en el momento de la venta. (lS) 

Otra de los medidas coactivas para lograr el cumplimient~ 

de las obligaciones fiscales consistía en " ••• la multa de co-

ses o prendaci6n, llamada Pignoris Copio ... según Hommsen se al 
canzabo y confund1a con la multa en dinero. Consist1a en la -

aprehensi6n y destrucci6n de una parte de los bienes del mult~ 

\5 Boucl11 1 L11clerq.- ""anu11l des Instituciones Romaines", Cit. Pos., Lomell 
Cerezo, "argatila. "Ob. Cit.", P• 12. 

16 lo111111 Cera.to, l'!argarlta.- "Ob. Clt.•, p. 13. 

17 lblde•. 

18 Cfr., lbld. 
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do. Origlnulme11tc debe haberse referido u bienes muebles, pero 

lleg6 u comprender l1eRtP dcmolici6n de cosas: durante el Impc-

rio HC fijnron llmitce m6ximos pura estos multas''. (lQ) 

Eiistla en el Derecho Romuno la moro que no constituía 

fruudc, y en estou cusos, el Sistema Finnncicro Romano tombi~n 

ee previno con uun serle de medidos y, ''a pesar de lo menor grA 

vcdod de esta contrnvenct6n, se utili~nban lus penos de prisión 

y tortura, udemá~ del pngo de recargos muy elevados. En lo v! 

c6simn hercditotum, impuesto del 5% sobre herencias, se fijaban 

intereses morutorios del 12% si no se pogoba dentro del plazo -

de cuntro meses. En los impuestos directos, lo mora se castigA 

be con multo \lel doble y aun del cuádruple, exceptudndosc de e!! 

tu snnct6n, s6lo n los contrlbuyentes de pocos recursos que 

hubleran obrndo de buena f6. Los encorgodos de la percepci6n -

de impuestos frecuentemente efectuaban la exacci6n prepostero -

que consistía en no reclamar lus cuotas dentro del thrmino le-

gol para hacer incurrir o los contribuyentes en incumplimiento 

poder imponerles multas". <20 > 

El sistema empleodo por los romanos paro llevar a cabo lo 

c1ncci6n de lus contribuciones no era tan efectivo como se pr!_ 

19 Plo•asen, Teodoro.- "El Derecho Penal Romano", Cit. Pos., Lomell Cerezo, -
"•rQarita. "Ob. Cit.", p. 16. 

20 Rosier, Ca11;llo.- "La Lucha Contra el Fraude Fiscal•, Cit. Pos., lo•ell Ce
re:o, Margarita. "Ob. Cit.•, p. 16. 
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tendln 1 y como co11sccuencia de lo fnltu de efectividad, "••• en 

le épocn impcriul 1 trnt6ndosc de deudores insolventes el Fisco 

vio obligado a remlttr los rezagos que no hablan podido ser 

cobrados, u pesar de todos los medios de coacci6n usados para -

obtbner el pngo, toles como el ttrresto, la multa y la prendo- -

ci6n". <21 > 

Durante este per{odo de la hi~toria de la Civiliznc16n Ro-

mana, tambi~n es nota caracter[stica del sistema recaudatorio,-

la utilizaci6n de procedimientos que a la luz del Derecho modeL 

no resultnr!an inhumanos, toda vez que: "La explotación care-

eta de ejemplo, y los arrendadores recaudadores de impuestos 

eran tan odiados y despreciado~ como m§s tarde en Ja Ednd Hedia 

lo eran los verdugos y atormentadores''. <22 > 

Sainz de Bujanda refiriéndose al aparato recaudatorio y a 

las medidas utilizadas por iste e11 dquella 6poca. narra: "En -

tiempo de Oioclesiano -Jño 285 d. C.- se cambia oficialmente el 

título de 'princeps' por el de 'emperator': su autoridad se ha-

ce ilimitada, las ciudades pierden su autonomía: todo queda s~ 

aetido a un rígido centralismo: destruidas las clases sociales, 

110 quedan en el Imperio m~s fuerzas operantes que el ejircito -

J ld burocracia; la nobleza senatorial y los Consejos Municipa-

les se convierten en ejecutoras de las decisiones del poder ce~ 

tral. 

El Estddo en una pJlabr~. s~ hdce despótico, yugula el 1~ 

21 Bouc:le. Leelerq.-•oo. Cit.•, Cit. Pos. Loial! Cerezo. 1'1argarita, "Ob. 
Cit."• P• 16. 

ZZ Sánche: Pi!'la, José dt Jesús.- "Ob. Cit.•. p. 26. 
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brc juego dtt lnR fuerzuu sociulca y pol{ticns y trata de sobrcv! 

Ylr n lus cnlnmldndca do ln 6pocn haciendo preso sobre ln econ~ 

m(n privndn. Loa prlt1ci¡1ioa de llhcrtnd y de iguuldud quedan 

nrrinconndoH¡ c11 el cundro de lo vida pollticu no queda en pie 

mfte que el podet del Emperndor. 

Al1orn bien, cunndo ol vlnculo 6tlco jurídico que liga al 

ciuclndn1to con el Eatndo ac rompe, y el mnndo eH puru voluntas, -

ul impuesto se tr11nuformn en un lntrocinlo. Al despotismo polt 

tico ffigu~ nutomáticnmcntc lu opresi6n fiscnl''. (23) 

Ournnte cNtn Gltimn etnpn en que se Ita dividido lo historia 

del pueblo ~omn110, e1isten ulgunus otros carnctcrlsticos del Si~ 

tcmn Trlbuturlo. En rl!laclón u ellns se preciso que: " ••• la 

rccnudncl6n de impuestos se encomendó n funcionarios del Estado, 

que formaron unn cnatu privileginda. Dada la incertidumbre exi~ 

tente sobre el volumen de lns prestaciones exigibles cedu a~o 

ln imperfucción du los m~todos cvaluntorios, la rccauduci6n hubo 

de precticursc acudiendo o procedimientos coercitivos, que 

convirtirron en una obsesión de los obligados al pago. Tal fue 

el terror qur inspiraron los agentes del Fisco, que o partir del 

siglo 111 y hasta In cnlda del Imperio, los cultivadores del ca~ 

ro, los industriales y comrrclantes y hnstn los miembros de los 

consejos municipales intentaron escapar e sus obligaciones fi~ 

cales, abandonando la tierra, cambiando sus puestos de trabajo -

23 Saint de Bujanda, Fernando.- "Ob. Cit.", P• 110. 
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o renunciando nl honor de r~&ir lu vidu de la ciudüd. Frente 

esta octitud 1 reacclon6 enérgicamente el Estado. Los cultivado-

res fueron vinc\1lados ol campo; los urtesanos y obreros, u su 

profesión y a su residencia; los curiales {individuos elegibles 

para los puestos del Consejo Municipal y para las Hagistroturos), 

a la ciudad a la que rertenecían y en la que no podian rehuir el 

cumplimiento de las funciones p6blicas, De esa suerte surgieron 

de la liPrra, las corporartones de artesanos y los miembros del 

Consejo Municipal se hicieron garantes frente al Estado del pago 

de las contribuciones. Cuu11do sobrevinieron las lnvaciones ger-

aAnicas. el Fisco Imperial habla producido la asfixia económica 

a travós de un sistema tributario opresi~o, f1·uto de una organi

zación política despótica". <24 > 

La opinión de Sánch~z Piña es coincidente con la narración 

anterior, dl señalar que: "En la 3ntiguedad, puede apreciar, 

que en el estableciaiento de los i~puestos no se obserbaba ni el 

más elemental principio de justicia, sino por el contrario, su -

estableciaiento se basaba principalmente en el capricho de los -

soberanos, llegando hasta ld barbarie, en cuanto que se estable-

cieron tributos en forma de seres humanos, con la finalidad de -

sacrificar sus vid•s". (lS) 

So deliberadaaente, pues ha sido ha propósito el hecho de -

haber citado algunos aspectos relevantes del Sistema Financiero 

Romano, observándose de tales antecedentes, la ausencia de un 

24 Sainz de Bujanda-"Ob. Cit.", p.p. 170, 171. 

25 S!nc:i'1ez: Pir'ia, José de Jesús.- •otl. Cit.•, p. 27. 
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procedimiento fundudo en Derecho, en el sentido octunl de esto -

exprcsl6n 1 poro llcvnr o cnbo ln cxncci6n de las contribuciones 

y In posterior vento pública de los bienes obtenidos con motivo 

de los netos cfcctundos pnrn hacer cumplir los obligaciones fi~ 

coles. 

Sin emburgo, como se infiere de los citos hechas en torno a 

nlsunns coractertsticns y principios que reglen el Sistema Fina~ 

clero del pueblo Romano, el Fisco, yo en esn época, se servía de 

lo subnstn pública pura hacer posible lo efcctividnd de los nde.!!_ 

dos fiscales o su fnvor. 
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8.- E S P A H A 

Espnño es el paso obligndo de lós Instituciones Jurídicas -

Romanos hncio el Nuevo Mundo, pero entes, oquéllo tuvo que asim.!, 

lor las de lo Civiliznci6n Romano, como cultura dominante. En -

relación con osta incorporoción Españolo a los formas politices 

y jur{dicos del Mundo Romono,se afirmo que: 1'Los conceptos y -

los formas de vida propias de Romo se ofreclan o los españoles -

como olla etnpo. Lo que Roma pedía era lo sumisión o sus fuer-

zas de orgonizoctón, o lo pax romano. porque los indígenas se 

convencieron de que les convenio aquella calidad, aspiraron al -

titulo como a un l1onor. Bien que tombi~n pusiera algo Roma de -

su parte. En la torea de vertir rn los gentes provinciales el -

esplritu y las costumbres hay que distinguir una doble actividad 

oficial -militar y diplomático- y una actividad privada plúrime: 

el idioma, el comercio, las comunicaciones, los asentamientos de 

veteranos y de lntinos, y en fin, la paz nusustea, que hace pos! 

ble la consolidaci6n". (ib) 

26 Beneytc P~rez:, Juan.- "Histeria de la Administración Espanola e HispanoaAI! 
ricana, 1a. Ed., riladrid, Espal'\a, Edit. Aguilar, 1956, p. 72. 



20 

Ese convencimiento que oper6 en ln mentolidod del pueblo SE 

actido, trajo consigo lo posibilidad de nplicor porte de las "ºL 

moH conRidcrndos como neccanr111s para ln vida social, creados 

por lo Civilizoci6n Romnnn. Este hecho se confirmo con el enál~ 

sis que de dicho fenómeno de trnnsici6n hnce Sninz de Bujnnda, -

quien hn establecido que: "·•• lu orgnniznci6n de lo Hacienda -

en el Estndo Visisodo fue s6lo unn ndnptnci6n del sistema finan-

clero del Bnjo Imperio n lus nuevas circunstnncins hist6ricos, -

modificado o simplificndo en sus detalles". <27 > 

Tul ndnptnci6n fue nrcesnria, y durnntc el perlado de trn~ 

sici6n, "Cultos de unn verdadera orgn11izaci6n financiero los v~ 

sigodos mantuvieron el sistema roman~ recaudaron los impuestos -

que pagaban sus provincias, dejaron de exigir algunos ocncionnn

do su dcsnpnrici6n, y nlternron la nnturnleza de otros", ( 2B) 

''es decir, que la identidad que proclnmn entre el régimen finan-

clero visigodo y el romano, queda fundumentalmente circunscrita 

n la tributación: iguales o semejantes recursos se utilizaron -

para atender a los gastos públicos en ambas organizaciones pol! 

ticJs, ••• el Estddú Hispdno-\'lsigodo ~s el in Lento de crettc1ón 

de un r6gimcn polltico nacional que se produce sobre territorio 

español, traducido nl lenguaje financiero. El Estado Hispano-V.!, 

sigodo marco el tr6nsito de la Hacienda Imperial a una Hacienda 

Nacional". <29 > 

27 Sainz de Bujanda, F'ernando.- "Ob. Cit.", p. 114. 

28 Vald~a11elano, L. c. de.- "Hi,,t.oria de E"pal'ta", Cit. Pos. Sainz de Bujanda, 
Fernando.- "Ob. Cit.", p. 174. 

29 Sain:. de Bujanda, Fernando.- •ob. Cit.", P• 175, 
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Como lo scftnln Floris Hnrgndont Guillermo, ''la creciente -

influcncin de Romn en lo pcnlnsulo, desde lo derroto de lo colo-

nin fenicio, Cnrtngo, Lrnjo consigo uno romoniznci6n cultural -

que se cxtcndi6 nl Derccl10 1 y que recibi6 un estimulo más cuando 

Romo conccdL6 lo ctudndoniu o los cspuftolcs libres (73 6 74 d. -

C. bojo Vcspncinno)".< 30) 

Existieron otros elementos que contribuyeron n la [ormoci6n 

del Derecho Espnrlol, debiendo mencionar en primer lugar el hecho 

de que, ''Espnfin es i11vndidn por los germ6nicos quienes trajeron 

sus propios costumbr~s jurtdicns. El Derecho Visig6tico fue co-

dificodo en el Código de Euriciano (Codex Euricionus) y el Der~ 

cho Romano se codific6 por órdenes de los invasores en el Drcvi~ 

rio de Alurico. 

El emperador Justiniono do vigencia a su compilaci6n de l~ 

yes 'Corpus Iuris Civilis'. 

Surge así la Naci6n llisp6nicn co11 elementos gcrm§nicos y ro 

monizndos, que clabor6 su propio Derecho, dando nacimiento al -

Fuero Juzgo'', (Jl) 654 d. C. aproximadamente. 

Otro elemento que contribuy6 o la formaci6n del Derecho E~ 

pnñol, lo es el Derecho Isllimico, toda vez que, " ••• se nota el~ 

ramente el impacto islámico en el Derecho Hispánico antiguo y -

aGn moderno, en m6ltiples tarminos administrativos y comerciales 

por ejemplo: aduanas, tarifa, olh6ndiga, almacén, alcalde, al-

cuide, albacea, alcabala, alguacil, almojarifazgo, etc. 

JO Floris l'latgadant, S. Guillermo.- •tntraducci6n a la Historia. del Derecho -
l'ledcano", la. E.d., !'léxico, Cdit. Uni\lersidad Nacional Aut6noiaa de fllé.cico,-
1971, P• 32. 

31 lbide•, p. 33. 
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Ln dccadoncln del poder isl6mtco dio mnrgcn o lo rcconquis-

ta, ln que produjo su primer producto jurídico, el 'Fuero Viejo 

de Cnstilln' (1050 nprox.). Lns zonos rcconquistndus inslstic--

ron en conNcrvor el Derecho que se hobin crcodo bojo lo influe~ 

cin tsl6mica 1 hecho que dio origen n los derechos faroles (Cor

tes Pueblos, Fueros Huniclpalcs)". <32 > 

Anlcs del descubrimiento de Am5ricn, obscrvnmos por porte -

del pueblo cspnfiol un esfuerzo (recuente por ordenar y sistcmat! 

znr los normas que se considernbnn obligatorias, por ser parte -

del Derecho vigontc de nquclln época, d6ndosc importantes ovan--

ces en ese rcngl6n. Aparecieron entonces algunos ordenomientos 

tales como: 

- Fuero Viejo de Castillo (1050 d. C. aprox.). 

- Cortes Pueblos, Fueros Municipales. 

- Fuero Real, bajo Alfonso X (entre 1252 y 1255). Contrib~ 

ye en gran medido o la unificaci6n jurídico. 

- Hacin el afio de 1120 se acepta el Derecho Romano como s~ 

rletorio. 

- Las Siete Partidas (Primera Versi6n 1256 - 1263). 

- La Gran Glosn de Acursio (1227). 

- Ordenamiento de Alcala de Henares (1348). (JJ) 

El sistemn financiero contemplaba una gran cantidad de im-

32 Floris l'largadant, S. Guillermo.- "Ob. Cit.", p. 34. 

33 Cfr., lblder.1, p.p. Jta, 35. 
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puonloe, Hin emborgo, "u medido que el poder real se fue consol! 

dando so procuro reducir el nGmero de estos impuestos, pero tod~ 

vtn 011 el siglo XIV so contaban sobre el ria Lacre, sesenta 

cuntro en ol trnmo de Ronrnc n Nnntcs; setenta en ln Corone 

nuovc en el Klo Seno, entre ol puente grande de Porls y lo Roche 

Yuy11n". <34 > 

Entro estos impuestos se mcncionnn algunos como: 

- Ln cupitnci6n, censo que se pngobo por cabeza, generalmen 

to coda ano. 

- Formoringc, cantidad que pogabo el que se casaba con per-

sonn ~xtrano al feudo. 

- Lu mnno muerto, derecho del sei\or de apoderarse de lo h~ 

rcncia de sus siervos cuando estos morían sin dejar hijo& 

Pecho o tnlla, cRrHR impuesta unn o varias veces al afio a 

cada familia. 

- Las tosas de rescote, cantidod pagada para liberarse de -

servicios personales o en especie, etc. 

- El censo, renta en metAlico que los alcaldes tenian que -

pngar en proporción a su predio. (JS) 

Si los propios impuestos eran arbitrarios en si mismos, J.a 

misma afirmación debe hacerse respecto a los procedimientos cm-

picados para llevar a cabo su exacci6n, ya que, "··· para el c2 

bro de las prestaciones a que tenían derecho, los señores desiA 

J.O. Flores Zavale, Ernesto.- •Ele•entos de Finanus Públicas", 26a. E:d., 1'16xi
co, Edit. Porrúa, s. A., 1985, p. J2. 

JS crr., lbidem, p.p. 31 -JJ. 
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nobn11 o lnlcndcntcs que tcnlon uno focultod discrecionnl poro lo 

fijoci6n de los cargos". (J6 ) 

Durante ln fipocn feudnl, ln cargo tributario recolo sobre -

los lnbrndorcs o siervos, los cunlcs cstnbon sujetos o todo tipo 

de tributos que los scfiorcs feudales o nobles les imponlon, con 

motivo de lo c1plotoci6n de los territorios concedidos o éstos -

por los reyes. Ln cxocci6n de los tributos se basaba igualmente 

en la fuerza del scnor feudal, resultando por lo tanto, cruel 

violento, (37) 

La corono Espnñolu no era ajeno o los procedimientos orbi-

trorios de que se servían las autoridades para llevar o cubo lo 

c1occl6n y, "con el propósito de remediar eso situoci6n, lo ant! 

gua lcgislnci6n españolo contenía disposiciones que regulaban m!. 

nuciosamentc lns cosos que en pago del tributo debían entregar -

los vnsnllos o sus señores. En el Fuero Viejo de Castillo, que 

dato de principios del siglo XIII, se especifico con todo deto--

lle lo cantidad y calidad de viveres, ropa, forrajes, leño, etc., 

que podían tomar los señores de los bienes de sus basollos, ord~ 

nundo, además que todas estos cosas se tomaron en presencia de -

los 1 tu:ojort."s ome~ de lo villn 1
, quienes deberían tasar o apre--

ciar el vnlor de lo tomado por el señor, salvo que hubiere alcal 

de o jurados en la villa, pues en tal caso, ellos deberían hacer 

la tasoci6n. Si el señor tomaba m~s de lo que tenía derecho, d~ 

36 Flores Zavala, Ernesto.- "Ob. Cit.", p. 33. 

37 Cfr., l'loneray Puyol, Juan.- "Introducci6n al Derecho Hispánico", Cit. 
Pos. t.o;,ell Cere:o, l'largarita. "Ob. Cit..", p. 17. 



25 

bln pogor el doble de su vnlor, m6s uno peno pecuniaria llamada 

'coto' ". 
(38) 

Sin c•bnrgo, o pcsor de los medidos legislativos adoptadas 

con el fin de restringir lo serie de abusos en lo imposición y -

recnudnci6n de los co11tribucioncs, "el sistema fiscal que imp~ 

rabo en lo Ednd Medio, debemos decir que ero onfirquico, arbitro-

rio e injusto, llcsnndo hnsto el srodo de ser inhumano e infamo~ 

te". 
(39) 

Di•ersos nutorcs se refieren al sistema finonciero de esta 

época que se estudio, y coinciden en colificnrlo como orbitrario 

inhu•ono. "Lo desiguoldod entre nobles y siervos se puso espe-

ciolmcnte de mnnificsto en lo rccnudoci6n, practicada obusivnmc~ 

te o costa de los clases in!criorcs o lo largo de toda lo época 

visig6tico", C40) señalo Fernando Sainz de Bujanda. 

El nombre de los funcionarios encargados de la racaudoci6n 

los métodos paro hacer cumplir las obligaciones fiscales cam-

biaron de denominaci6n, pero no hobian logrado humanizarse, prue 

bo de ello es que, " con los tributarios renuentes se empeza-

be por meterlos en lo torre que hacia de cárcel. Allí hablo cel 

das frías, tenebrosos r húmedas, con ratones, ratas y, como fo~ 

do los cámaros de tormento. Quien no pagaba, tenia que hacerse 

o lo idea, p. ej. de posarse el resto de sus dias como galeote -

(forzado en las galeras). TambiEn quien se negaba o pagar el -

JS Rart{nez Alcubilla, "·- "C6dlgos Antiguos de Espana", Cit. Pos. Lo11el{ C! 
r•zo f'8r9arita. "Ob. Cit.", P• 18. 

39 S!nchez Lo6n, Gre9orio.- "Ob. Cit.", p. 6 

40 Sainz de Bujanda, Fernando.- "Ob. Clt.", P• 190. 
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diez•o o no podia hacerlo, era recluido en la torre, la cual co

•O ya declaaos encerraba incluso una cAmara de tor•ento". C4 l) 

En relación a lo anterior, José de Jesús Sánchez Piña agr~ 

ga que: "rara el cobro de las contribuciones ••• alrededor del -

aüo 1500, los ciudadanos deblan entregar sus impuestos a los ká-

••erer (tesoreros); naturalmente en dinero constante J sonante. 

Ya de paso en Alemanid siguen ostentando los encargados de 

la ad•inistración financiera municipal el titulo citado de aque

lla Epoca". <42 > 

Por otra parte, es una afirmación reconocida por la doctri-

na la de que, el Derecho Fiscal se ha serYido de las institucio-

nes del Derecho Procesal, en tal Yirtud, debemos investigar los 

antecedentes de las instituciones juridicas del Derecho Fiscal -

Tigente. a traTés del desarrollo histórico de las instituciones 

de aquél, debiendo por lo tanto, TOlTer a nuestra premisa ini--

cial en la que se establece la diferencia entre Juicio Ejecutivo 

la Ejecución, para entrar al estudio del primero. 

El Juicio Ej~cutivo tiene su origen en el Pueblo Germano. -

La cláusula en la que el deudor quedaba soaetido, por voluntad -

pro~ia. en su rers~n3 y bienes, en caso de incuapliaiento, evol~ 

cionó y fue utilizada en la Saja Edad Hedia por los notarios que 

la inclu!an en las escrituras. En las ciudades Italianas bast~ 

ba con la existencia del reconociaiento ante notario para que -

61 Si~che: león, ~regarlo.- •ob. Cit.•, P• 12. 
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procedieru ln cjecuci6n, (Siglo XIII y XIV). 143 1 

Jos6 Luis Sobcrnnes FernAndcz, resume el origen del Juicio 

Ejecutivo en los siguientes t~rminos: " ••• el origen de nuestro 

Juicio Ejecutivo lo hollumos en el ordenamiento sobre administr.!,. 

ci6n de justicio que Pedro promulg6 poro Sevilla en 1360, el -

cual influy6 en lo ley que Enrique 111 diera también para Sevi-

lla en 1396 y que posteriormente los Reyes Cat6licos Isabel y -

Fernando, extendieron o todo' el territorio de la Corona de Cast! 

llo en 1480". 144 1 

Los aspectos mñs importantes a que se refieren los ordena--

mientas •encionados en el pArrafo anterior, son los siguientes:-

Ordenamiento de 1360. 

- Las excepciones que el deudor tenga contra la demanda, d~ 

be oponerlas contra la carta. 

- Cuando el acreedor pide al Juez la ejecuci6n de alguna 

carta. éste debe vender los bienes del deudor. debiendo 

previamente requerir de pago, ya que pueden existir exce~ 

ciones como la falsedad del título, el pago u otra raz6n 

vAlida. 

- Se concede al deudor un término de nueve dias para probar 

la excepción fundada en titulo autEntico. 

- Se admiten s6lo las excepciones citadas dentro del pl!!_ 

zo mencionado, salvo la confesión de la contraparte. 

43 Cfr., Soberanes F'ern¡ndei, Josi luis.- •ob. Cit..•, P• 7. 

u lbidea, p. 12. 
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- l'rovlo jurnmcnto, se ndmltcn lns excepciones fundados en 

ln fnlsctlntl de ln cnrtn u otorgnmiento por fuerzo o micd~ 

p6rdldn de ln ncc16n por prcacrlpci6n. (45) 

Ley Ju 19Jf1. 

- Se ordc11n Ju cjecuc16n sobre los bienes de los deudores -

si no se hn hecho pngo dentro de los plnzos establecidos 

pnrn tul efecto y no se hon opuc~to excepciones lcgftima& 

- No se dejo de efcctunr ln cjccuct6n, salvo pruebo de pago 

o c1ccpci6n lcgttimn fundndn en otro cscriturn 1 en la co~ 

fcsi6n de tc~tlgos residentes en el ursobispodo de Scvi-

lln, o confesión de lo contrnportc. 

- Se debe jurur y precisar nomb1·c y domicilio de los tcsti-

gas poro que seo procedente lo exccpci6n fundado en su -

tc9tlmonio. 

- Estnblccc plnzos de un mes, dos meses y seis meses para -

prcsentnr los testigos de acuerdo con su lugar de reside~ 

cin. 

- El deudor debe dar fiadores cuando oponga excepciones y -

requieran dcclarnci6n de testigos. C4 b) 

Ley do 1480. 

- Se ordena la ejecuci6n de los titulas que contengan obl! 

gnci6n, no siendo válido alegar cualquier excepci6n con-

trn los contratos. 

it.5 Cfr., Sober.:rncs Fernándoz., Jos6 Luis.- "Ob. Cit.", p. 10. 
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- Se occpto como cxccpci6n lo que se funda en el pego, en -

el controlo de adeudo, en oval digno de fé o en lo conf~ 

si6n de lo cuntrn11nrtc 1 por testigos que se encuentren 

dentro del orzobispodo o del lugar de lo ejccuci6n. 

- Se establece como plazo de un mes, dos meses y seis meses 

para presentar los testigos, si el lugar de su residencia 

se encuentro fuera del arzobispado. 

- El deudor que funde su exccpci6n en dccloraci6n de testi-

gas, debe dar fianza, cantidad qu~ le será pagado por el 

acreedor si se prueba el pago. 

- Si no se pruebo lo excepción por el deudor, debe pagar 

otro tanto de lo que pog6. 

- Debe procederse de lo misma manero tratándose de senten

cio posado por cosa juzgado. <47 ) 

47 Crr., Soberanes Fern,ndez, Jos6: Luis.- "ab. Cit.", p. B. 
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C.- N E 1 l C O C O L O 1 l A L 

En relación n esta etapn de lo historia del Derecho Fiscal 

Mexicano, específicamente en relación con el tema que nos ocupa, 

debemos de partir de varias premisas que constituyen el punto de 

partida pura el estudio de la historia de cualquier ra~a del D~ 

recho de nuestro pals, durante la Colonia: 

Primera.- Se conviene entre los Reyes Católicos y Col6n que 

en las tierras que éste descubriese y ganase, se aplicarte· el D~ 

recho de Costilla. 

Segunda.- Se dictan disposiciones especiales utilizadas pri~ 

ritariamente, aplicadas concomitante•ente con el Derecho de Ca~ 

tilla. 

Tercera.- En lo relativo al Juicio EjecutiTo, fue reglamen-

teda básicamente por el Derecho de Castilla. 

Cuarta.- La gran producci6n legislativa, durante este pe

riodo dificulta su conocimiento. <4
B) 

48 Cfr., Soberanas f"ern¡ndez, Josl! Luis.- "Ob. Cit.", p. 12. 
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Se ha discutido ompliomcntc si en Héaico, ontes de la con-

quisto, se puede hoblnr de un vcrdodcro orden juridico-político. 

Lo mnyorio de los juristas contemporáneos se pronuncion en favor 

de lo tesla que afirmo lo existencia de tal orden, encontrando -

en ese sentido opiniones como lo de Ignacio Durgoa, quien concl~ 

ye: "Los dntoa que ln historio nos proporciona y los juicios 

que sobre ellos se formulan en los versiones transcritos, nos i~ 

duccn n pensar que en los pueblos ind1gcnos, en la 6poca precor-

tesiana, estaban estructurados desde el punto de vista mayorita-

ria en verdaderos organizaciones politico-jurldicos, ofirmaci6n 

que nos llevo a lo conclusi6n de que en dicha ~poca habla mfilt! 

ples Estados, nunquc no un 'Estado unitario' en ln acepci6n lata 

del concepto". <49 > 

En un análisis compnrutivo entre la organizaci6n politico--

jur{dicn de la Civiliznci6n t\c1ica, con las formas de organiza-

ci6n de la nntigÜcdad clAsica y Edad Medio, Burgos precisa qu~ -

las primeros, " ••• se asemejaron o las ontiguns polis griegas en 

lo que otoñe n su outonQQfa org6nica y a sus rec{procos rclacio-

nes y al régimen (cudol del medievo por lo que respecta a las 

virtudes de vasallaje que guardan con los aztecas o me1icas".(S~ 

La aportaci6n en cuanto a procedimientos recaudatorios es -

m{nima por parte de la Civilizaci6n Ateca. La exacción se bas~ 

49 Burgoa, Ignacio.- •oerecho Constitucional "exicano•, .u. Ed., Pláxlco, -
Edlt. Porrúa, S. A., 1982, p. 52. 

50 Ibid••· 
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bo en que, "los pueblos vnsollos de los aztecas ten1an obliga--

ci6n de pognr tributo nl Scüor de Tcnochtitlán, quien comisiona-

bo pcri6dicnmcntc n sus embojodorcs, llamados 'cnlpixqucs' poro 

la rccaudoci6n". (Sl) 

El Sistema Finnncicro se cncontrnbo sumnmentc organizado: -

"Los tributos dieron lugar o una odministroci6n fiscal en espe-

ele, que fue nlnbodn como sorprendentemente eficaz por los con-

quistndores. Hubo uno pirámide de cobros, a cargo del colpixqu~ 

cuyo resultndo neto llegaba finalmente o los almacenes públicos. 

Ln dcsonrodez de un colpixqui fue castigado con lo muerte,

dcsdc luego". (SZ) 

Los m6todos pnra lograr lo exocci6n, eran indudablemente ·-

tan prácticos y efectivos, como también inhumnnos a lo luz de -

nuestro Derecho octual. En roz6n de ello, "a nadie valía raz6n 

ni excusa para cxccptunrse del pego del tributo: si pobre debía 

trabajar: si enfermo, se esperaba que sanase; los exactores pcr 

seguían o todos con la mayor crueldad, teniendo facultad de ve~ 

dcr o los insolventes". (S 3 ) 

Admitiendo que efectivamente existía un orden jurídico en -

los pueblos dominantes de Hczoamérica, éste no dcsapareci6 auto-

mfiticomente como consecuencia de la conquisto efectuada por los 

españoles, en virtud de que, como lo señala Fernando Sainz de B~ 

janda, "una organizoci6n politicn no irrumpe de súbito en la Hi,!. 

51 Buroga, Ignacio.- "Ob. Cit.", p. 52. 

52 Flarh fllargadant, s. Guiller•o·- •ob. Cit.", p. 83. 

53 y¡rtez Ruh, f'tanuel.- •(l Problema Fiscal un las Distintas Etapas de Nuea-
tra Organizaci6n Pol!tica", Vol. I, le. Ed., llllt:dco Edito Talleres de Ia-
prasi6n de Esta111pilhs y Valores, 1938, P• 20. 
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torio. Su aparici6n en lo gran escena del mundo ve precedida, -

por lo general, de uno largo gestoci6n, y, en sus comienzos, es 

f6c11 percibir lo existencia de elementos que estuvieron prescn-

tes en oteriores !ormos de vida. Sin embargo, coda pueblo por -

escoso que seo su imuginoci6n polltico, infunde sobre los mode--

los de convivencia que encuentro ya construidos al devenir el -

plano hist6rico los rasgos de su peculiar e intransferible persa 

nulidad. Acontece os! que lo orgonizoci6n preexistente perdura 

algún tiempo, sin más mudanzas que las que impone el tcmpcromen-

to del pueblo que se instalo en ~lln. Mas otras veces, el af§n 

creador de un grupo humano es tan visoroso, que siente la neces! 

dad, o la invento, de dor o la convivencia uno forma in6dito. 

Cuando ésto ocurre, la organizaci6n politice de ese pueblo se -

transforma de raíz para ajustar sus instituciones al ideal que -

acaba de descubrir y que seguirá sus posos en el mundo''• <54 > 

siendo aplicable el mismo proceso a les instituciones jurídicas. 

En algunos casos se habla de implentoci6n del Derecho de E~ 

pafia en los Colonias, tomando en cuenta que, 1'si la implantaci6n 

es: lo acci6n o efecto de implantar, e implantar es: establecer 

poner en ejecuci6n doctrinas nuevas, instituciones, prácticas 

o costumbres, por lo menos desde el punto de vista Americano, el 

fenómeno ocurrido fue la implantaci6n del Derecho Castcllan~.CSS) 

56 Saint de Bujanda, Fernando.- "Ob. Cit.", P• 149. 

SS Instituto de Investigaciones Jur!dicas.- "Introducci6n al Derecho l'lexi-
cano", Vol. 1, 11. Ed., l'\6xico, Universidad Nacional Aut6no-
111a de l'l611ico, 1981, p. 31. 
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Se troto de encontrar el fundamento de lo implantoci6n del 

Derecho de Espnilo en los Justos Títulos. Este temo, " ••• ho s.!. 

do reviendo por los hlstoriodorcs del Derecl10 uno y otro vez, yo 

que poro el ~undo jur!dico tuvo uno consecuencia sumamente impo~ 

tontc: lo lmplontoci6n del Derecho Cnstcllano en los vastos t~ 

rritorios de los Indias". (S 6 ) 

Entre los revisores de los Justos Titulas, 1'Hanzono sostie-

ne que las Indios se otorgoron a los reyes de Costilla a titulo 

personal, en tonto que Garcin Gollo opina que lo donaci6n se h~ 

zo o ln Corono de Costilla". <57 > 

Cualquiera que hoyo sido el origen del titulo que justific6 

el dominio de lo Corona Españolo sobre el Nuevo Continente, lo -

conquisto produjo, como se mencion6 anteriormente, la implanta

ci6n del Derecho Castellano en las Indias. {SB) 

Ln primero cxacci6n ordennde por Hcrnán Cortés se f undame.!!, 

t6, como explica José Miranda, en el deber tributario por parte 

del vasallo a requerimiento del superior, en lo que aquél recon~ 

ce su obligaci6n. <59 ) Como el propio Jos6 Miranda lo señalo, -

"no hoy todnvia manduto ni precepto del monarca cspafiol. Todo -

se ha hecho en nplicaci6n de un principio político, casi tan a~ 

tiguo como la humanidad; el de que los vasallos u los súbditos -

56 Instituto de lnvutlgacionu Juddicu.- nob. Cit.n, Vol. I, p. 27. 

57 lbldeia. 

SS Crt., Ibld. 

59 Ch., Miranda, Jos6.- nr1 Ttlbuto Indígena en la Nueva Espal"'ta en el Siglo 
XVI", la Rebp., l'lhleo, Edit. El Colegio da P\lndco, 1980, P• 47. 
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tienen que pagar tributo.el soberano o señor supremo. Cort~s no 

ho hecho otra coso que recoger este principio yo declnrodo ••• 

ponerlo en cjccuci6n untes de recibir instrucciones o normas de 

su rey". ( 60) 

Si bien, podemos nceptar como cierto la tesis que sustente 

lo idee de que las instituciones juridicos españolas fueron tren~ 

feridos e los nuevos territorios conquistados, también debemos -

tener en cuenta que, "muchos figuras del Derecho nacen del senti 

do común, o de lo l6gico de lo vida social, por lo tanto, toles 

coincidencias -entre el antiguo y el nuevo sistema- pueden tener 

uno fuente común en idEnticos necesidades sociales, y no indicar 

que el sistema nuevo seo una prolongaci6n de otro anterior. Au~ 

que la Corona Espadola de ningún modo quiso eliminar todo el d~ 

recho precortesiano, y expresamente autoriz6 la continuada vige~ 

cia de aquellos costumbres que fueron compatibles con la Corona 

y el Cristianismo (Leyes de Indias, 2.1.4: 5.2.22). La superi~ 

ridad de lo civilización hispánica impuls6 a los •ismos indios a 

abondannr a aenudo -innecesariamente- sus costumbres, en benef! 

cio del sistema nuevo". (61) 

Se dictan nuevas disposiciones que dan vigencia al Derecho 

Indiano por orden erpresa del Rey Carlos V, as{, en 1530 éste -

dispuso: "Los gobernadores y justicias reconozcan con particu-

60 l'Uranda, Jos6.- "Db. C:it.", p. &7 

61 floris l'larg11dant, S. GuUlern.o.- "Ob. C:lt.", p. 29. 
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lnr otencl6n lo orden, y íormu de vivir de los Indios, policía,-

y disposic16n en los mantenimientos, y avisen a los Virreyes o -

Audiencias, y guarden sus buenos usos, y costumbres en lo que no 

fueren contra nucstrn Sosrudo relig16n (sic.) ••• en 1555 ma.!!. 

d6: Ordenamos y mondamos, que lns leyes y buenos costumbres, 

que antiguamente tentnn los Indios paro su buen gobierno y poli 

c1a, y sus usos y costumbres obscrvodos y guardados después de -

que son 01.ristionos, y que no se encuentran con nuestro Sagrada -

Religi6n, ni con los Leyes de este libro las que han hecho y -

ordenado de nuevo se guarden y cxccutcn, siendo necesario, por -

la presente las aprobo11os y confirmamos, (sic.)... Un nuevo O.!. 

den juridico había surgido". ( 62 ) 

En relaci6n al Sistema Financiero del Nuevo Hundo, "en Héx! 

co, el gobierno español al efectuar la conquista implant6 las 

contribuciones existentes en Europa, en su mayor parte, al lado 

de instituciones peculiares del pais, como lo eran los tribu-

tos". <63 ) 

Algunos instituciones administrativas de la Corona son ta~ 

bién transferidas 3 las Colonias, como es el caso de la Secreta-

ria de Hacienda, la cual, " •.• como organismo y como concepto en 

el Derecho Positivo Español, aparece por primera vez al crear F~ 

lipe V la Secretaria de Hacienda, dentro de la organizaci6n adm! 

nistratiYa del reino español. De ahí pasa a la América Latina,-

62 Instituto de Investigac:ionés lur!dicas.- "Ob. Cit.", p. 30. 

63 Yá"e: Rui::. Jll\anuel.- "Ob. Cit.", p. 23A 



37 

y n H6xico, donde lo dependencia del Gobierno Federal encargada 

de realizar lo actividad finonciern estatal se ha conocido trad! 

clonnlmente como Secretor!n de llucienda, ogreglindosele posterio!. 

mente lo innecesnrla eapresi6n Cr6dito P6blico". ( 64 ) 

Eaistleron vnrios elementos que posor{an o conformar el º!.. 

den jur{dico de la 'Nuevo España'. Como lo señalo Guillermo Fl~ 

ris Hnrgodnnt, "desde comienzo del siglo XVI, dos grandes co- -

rrientes se encontraron en México, y se amalgamaron con fuerte -

dominio de la mAs adelantada. La primera ero una civilizoci6n -

neol!tico, en su aspecto jurtdico de carácter predominantemente -

azteca¡ J lo seeunda, lo Civillzaci6n Hisp&nico, en cuyo derecho 

los influencias romanas se mezclaban con restos de derechos geL 

•Anicos, normas can6nicas e inclusive (cuando menos en la termi

nolog{a) razgos arábigos". <65 ) 

Una situaci6n relevante para efectos del presente estudio, -

la constituye el hecho de que, durante este periodo de transi--

ci6n, en la legislaci6n de la Epoca, no se dan mayores avances -

por lo que hace a los procedimientos o mEtodos para llevar a e~ 

bo la exacci6n de los tributos o impuestos, tal aceveraci6n se -

desprende de las cr6nicas de la época, por ejemplo, Motolinia nos 

relata: "La quinta plaga fue los tributos grandes y servicios -

que los indios hacian, porque como los indios tentan templos de 

los !dolos 1 en poder de los sedores principales 1 muchas sepu! 

St Sánc:hez Pl~a. Jos~ de Jesús.- "Ob. Cit.•, p. JJ. 

65 tloris 111.argadant, s. Gulller•c.- •ot.. Cit.•, p. 27. 
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turas oro recogido de muchos nños, comenzaron o sacar de ellos -

grandes tributos, y los indios con gran temor que cobraron a los 

españoles del tiempo de lo gucrru, daban cuanto tenían; pero e~ 

mo los tributos crnn ton continuos, para cumplir vend!an los h! 

jos y los tierras o los mercaderes, y faltando de cumplir el tr! 

huta, hurtos murieron por ello, unos o tormentos, otros en prt--

siones, de lns cuales solían tales que muchos morían, porque los 

motaban bestialmente, los tcn!nn en menos estima que o sus be~ 

tins y cobnllos". ( 66 ) 

Otro historiador del mismo periodo cita: "El oidor Ceynos 

que vino o ln Nuevo España, en los siete años que la gobcrn6, p~ 

dccicron los naturales grandes muertes y se les hicieron grandes 

molos tratamientos, robos, y fuerzas, aprovechándose de sus per 

sanos y haciendas sin orden, peso ni medida y como le parecía 

como forme a lo orden que le daban que era decir que se sirvie-

ran dellos en sus haciendas y granjerías sin limitoci6n alguna", 

(sic,). ( 6 7) 

Juristas de nuestro época también se refieren a los métodos 

empleados por los españoles para llevar a cabo la cxacci6n de -

los tributos, as!, Agustín Rivera nos dice: "Los indios estaban 

exentos de toda pena pecuniario, de acuerdo a las ordenanzas de 

los reyes, pero, de hecho, en el cobro de los tributos, los ene~ 

meaderos, los caciques y aun los oficiales reales cometían toda 

66 Plotolinia. - Cit. Pos., Esquive! Obregón, Tor!bio. "Apuntes para la Hhto-
ria del Derecho en l"lédco•, Vol. It, 1a. Ed., l'léxico, Edit. Polis, 1936, -
p. JS. 

67 Izcatialceta, G.- •segunda Carta del Dr. Ceynas", Cit. Pos., l'liranda José.
•ob. CH.", P• 51. 
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clase de cxnccioncs injustas, abusos y malos tratamientos a los 

indios, cuando éstos no pngnban el tributo oportunamente o no 

les daban todo lo que exigion. 

Toles abusos estaban sin embargo prohibidos por la Ley 48 -

Titulo V, Recopilación de Indias". ( 6B) 

En relación a ese sistemo recaudatorio arbitrario, Iturbide 

Romero Vargas agrego: ''A la dureza de estos curgos se nfiodtn lo 

dureza con que se cxiglon. El que no pagaba el tributo, era ve~ 

dido como esclavo, poro que pngose su libertad lo que no había -

podido su industria". (b 9 ) 

La facultad paro llevar a cabo la exacción se distribuía de 

la siguiente manero: 

"Fue siempre, antes y después de la séptima década, cometi-

do de los caciques y gobernadores ••• el cobro no se hizo conjun-

tomente por ambas autoridades indígenas, allí donde las dos exi~ 

tieron, sino por und de éllas, el cacique, correspondiendo s6lo 

al gobernador en los lugares que carec!an de señor natural. En 

este cometido, como en el de repartimiento eran ayudados por los 

tequillatos a quienes competía recoger a domicilio el tributo de 

los indios que les estaban asignados. 

En los pueblos de los encomenderos. existe un mayordomo a! 

ministrador del encomendero, el calpisque, que tuvo como una de 

66 Rivera, Agust!n.- "P:inc:iplos Cdticos Sobre el Virreynato". Cit. Pos., Lg 
mel{ Cerezo, Pllargarita. "Ob. Cit.", P• 23. 

69 Romero Vargas, lturbide.- "Organl:ación Pol!tica de los Pueblos de Aná
huac", Cit. Pos., Burgoa, Ignacio. "Ob. Cit..", p. 51. 
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sus principnlcs misloncs el cobro de los tributos. 

En el coso de no haber cnlpisque en el pueblo, deb{o ocupa.!. 

se de lo cobrnnzn el encomendero, por sl mismo o por apoderado. 

Al isunl que en los lugares de ln Corono, interviene el V! 

rrcy r.n los de encomiendo, gcnerolmcntc o petici6n de los indio~ 

poro oscgurnr lo distribuci6n del tributo conforme o los normas 

establecidos y dcsngrnviur n los indios; enviando comisarios que 

revisasen los repartimientos hechos por los autoridades ind!ge

nos11. (70) 

El problcmn se encuentro resuelto hosto el año de 1080, año 

en que todos las leyes dados poro la Nuevo Espofio, fueron recop! 

lodos en un solo cuerpo legislativo, lo Recopiloci6n de las Le

yes de Indin•. ( 7 ll 

más de la rccopilaci6n antes mencionada, existen otras l~ 

yes cspeci~lcs dictndas pnrn regulnr algunos aspectos del Juicio 

Ejecutivo. Esquive! Obreg6n cito las siguientes: 

ffRecopilnci6n de Leyes de Castillo, 4-2-22 y 30; Novísimo -

Rccopiloci6n, 11-30-14 y 17.- Si el deudor pegaba dentro del -

término fijado, dejando lo suma reclamada en depósito de persona 

lega, !lona y abonada, en presencia de un alcald~ o, a falta de 

éste, de un regidor, quedaba libre de pagar ld décima y costas; 

pero el depósito no surtía tal efecto, sino cuando el deudor se 

reservaba oponerse a ln ejecución, pues de otra manera sólo era 

10 IUranda, José.- "Ob. Cit.", P• 345. 

11 Cfr., Sobetanes y Fernández, José luis.- "Db. Cit.", P• 12. 
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considorndo como gorontin. 

Rccopiloc16n de Leyes de Costilla, 4-21-19; 8-13-43, y 9-7-

17 18; Novtsimo Rccopilnci6n, 11-28-12.- Los bienes se habían 

de vender en público subasta, si el deudor no la habla renunci~ 

do, y se procedia n ello previo preg6n, de nueve en nueve dias,-

por tres veces, si los bienes eran raíces o tres cada tres días, 

si eran muebles, o si ln deudo era fiscal. 

Febrero, I. C., núm. 17.- Los pregones se hablan de dar por 

voz de pregonero en lo puerto del oficio del escribano, o de la 

audiencia, o en los parajes públicos acostumbrados. 

Febrero, I. C., núm. 22.- Si no babia pregonero se publica-

bon los pregones por medio de céduln que se fijaba en los sitios 

acostumbrados al lugar donde se según el juicio y donde se holl~ 

han situados los bienes. 

Después que hubiere pasado el término de los pregones se c~ 

toba al deudor paru que compareciera a oponerse o la ejecuci6n,-

haciendo valer los excepciones que tuviera, apercibido de que de 

no hacerlo se proccderta a sentenciar la causa y a vender los -

bienes". <72 l 

Co•o co•plcmento de las leyes anteriores y, concretamente -

en lo relatito a las formalidades que debían seguirse en el des~ 

rrollo d~ los remates, se dictaron disposiciones como el Bando -

de 10 de octubre de 1808, el cual prevenía: "··· para que en los 

remates de fincas y demás, se declare los postores en los termi 

72 Esqul.vel Dbreg6n, Toribio.- "Db. Cit..", Vol. Ill, p. 510. 
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nos que se previene ••• : Hundo que en lo sucesivo los postores 

y comprndorcs, y también los vendedores si lo supieren, en el 

mismo neto del remate o compra que se celebre de cualquier coso, 

retz o mueble perteneciente ó particulnres, 6 á la real hociend~ 

declaren desde luego el sujeto, o persona en quien finca verdad~ 

romcnte el remate o venta, sin reservarse de manero alguna el e~ 

prcsnrlo después, bajo la pena de que, de lo contrario, se odeu-

darán o cobrarán dos alcabalas, y usará los demás demostraciones 

que convengan según lns circunstancias de los cosos contra los -

contraventores; en el concepto de que si por alguno justa causa 

importare ó dichos postores 6 compradores no declarar públicame~ 

te en el neto de remate, ó compra, el nombre del sujeto pura 

quien es lo cosa vendido, podrán tener el arbitrio de espresorlo 

en un papel cerrado, con calidad de entregarlo así en el propio 

neto al juez ó persona que lo autorice, paro que este lo abra de.!_ 

pues oportunamente y se tenga por legitimo comprador el indivt-

duo que se señale en el citado documento", (sic.). (lJ) 

La falta de seguridad jurídica, o pesar de las disposicio--

nes legales existentes, prevalecía no solamente en la materia c~ 

yo estudio nos ocupa. ya que, como afirma la profesora Harta del 

Refugio González, "lo primero que ha de advertirse, es que no h~ 

bo igualdad ante la ley, y que la justicia obedeció a lo que Alf 

Ross hn descrito como -a cado quien según su rango y condición-. 

La pauta de evaluación para determinar qué le correspondía· a ca-

73 OubUn, l'lanuel y Lozano, Jos6 l'tada.- "L11ghleci6n flledcana", Vol. Il, Ed. 
orichl, rtédco, Edit. hprenta de Comercio a cargo de OubUn y Lozano, H! 
jos, 1876, p. 317. 
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~n quien, fue dada por las circunstnncins condicionontes de la -

reolidnd novohispano, vistos o trovés de lo mentalidad de la Epg 

en. Estos clrcunstnncins scrlnn: distintos grupos étnicos con 

diverso grado de desarrollo cultural, meztizoje, privilegios en 

funci6n del bion que los sujetos proporcionaban a lo sociedad, -

lugar de nocimicnto, condiciones del nacimiento; éstos y otros -

factores fueron tomados en cuento paro fijar los derechos y los 

obligoctoncs de los vosollos del Rey de Españo que habitaban en 

el Virreinato de lo Nueva Espailn''. (J 4 ) 

Como se dcs~rende de los untecedentes citados, existen yo -

en ese moaento de lo historio, notables avances legislativos, 

los lincnmlcntos generales conforme n los cuoles se desarrollaba 

el juicio ejecutivo duronte la Colonia, mismos que enseguida se 

citan, se encontraban claramente definidos: 

- Presentoci6n del escrito inicial de demanda, ncompnñándo-

lo del titulo ejecutivo, ante el Juez de Primera Instan--

cia. 

- El Juez califica la validez del documento y la aceptoci6n 

de la promoción. 

- Si el juicio es procedente, el Juez expide mandamiento -

de ejecuci6n escrito. entregAndolo al actor, el cual lo -

entresaba al alguacil para que procediera a su ejecuci6n. 

- Generalmente no se notificaba al deaandado. 

- El olsuacil J el actor se presentaban a requerir de pago 

al deudor. 

1• lnstlt.uto d• lnv•stlgaclones Jur!dlcas.-•ob. Cit.•, p. 1\2. 
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- Se proccd1n o cmborgor bienes si no pngnbo en el momento 

de ser requerido. 

- El olguncil iuventurta los bienes poro entregarlos o pcr 

sana obonudo. 

- TrotAndosc de dcudns cuantiosos el deudor debe dar fionz~ 

de lo contrario se le cncorcelobo. 

- Se notifico el embargo ol demandado y se do el primer pr~ 

g6n, inmcdiotnmcntc después del embargo y dos más en la -

plozn o lugor pGblico. 

- Se concede un plazo de tres d!os al demandado pora hacer 

valer sus excepciones, debiendo presentarse al Juzgado, -

cnso contrario, el juez dicto lo sentencie de remate. 

- En coso de oposici6n por el demnndodo, se concede un plo 

zo de 10 d{os a las partes para probor su dicho, 

- Lo sentencio de remate tiene los siguientes efectos: 

lo.- Anular la ejecución. En este caso se entregan los 

bienes al demandado r se condena ol actor a pagar 

gastos y costos. 

2o.- Ordenar el remate de los bienes embargados, previa -

tosaci6n de los bienes y cuarto preg6n. 

Jo.- Con el producto del remate se paga el d~bito y demás 

gastos procesales. (?S) 

Del estudio en torno al procedimiento de ejecuci6n efectua-

15 Crt., Sobetanes y Fernindez. 1 Jos6 Luis.- "Ob. Ctt.•, P•P• 59-61. 
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do por Esquivel Obreg6n, encontramos nlgunas normns que debten -

observttrse con motivo de ln enajenuci6n de bienes secuestrados,-

puru hacer efuctlvo el adeudo: 

"Pronunciada la sentencia se hecto nuevo requerimiento al -

deudor para que pagara ln deuda con d~cima y costas, y no haci~n 

dolo se procedtu a valorizar los bienes y a anunciar un cuarto -

pregón (Partidas 2·26-32). Dcspu~s de hecho el remate de bienes 

patrimoniales. del deudor, podio uno de sus parientes 1 dentro 

del t~rmino legal, ejercer el derecho del tanto, (Ley 7 de Torot 

aunque hnbta outorcs que opi11un que no podio hacerlo contra el -

acreedor adjudicatario, principalmente si tenla pacto con el de~ 

dor en tal sentido, o si era hipotecario, (Febrero, l. C., Cap. 

6, na• 22). 

Una vez aprobado el remate no podía admitirse nuevas pujas, 

excepto cuando se trata de remates reales, en cuyo caso se podio 

pujar dentro de quince días, si se aumentaba una d6cima parte 

del valor obtenido, dentro de tres meses de aprobado el remate,-

si la puja era de una cuarta parte •ás, (Recopilación de Leyes -

de Castilla 9-13-3 y S)." (Jo) 

As{, esta etapa llamada 'Héiico Colonial', termina después 

de ldrgos 300 años de dominaci6n por parte de Europa, con la e~ 

trada triunfal del Ejercito Trigarante a la Ciudad de México, el 

27 de septiembre de 1821, encontrándonos todavta, en ese ~o=ento 

de la historia, ante un marco jurtdico impreciso, aunque ya con 

16 tsquivd ObteQ6n, Toribio.- •ob. Cit.•, Vol. tll, p .. 513, 
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ovonccs signiflcotivos en rcluci6n o loo normas que deblon ser -

obscrvndos, poro llcvur n cubo el remoto de los bienes obtenidos 

con motivo de los procedimientos de cxocci6n de los contribucio

nes. 
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D.- N E 1 I C O I 1 D B P E 1 D I E 1 T 1 

Co•o se hobrA observado, heaos dado a conocer la forma en -

que se desarrollabo el juicio ejecutivo, ello ho stdo debido o -

que 6ste constituiriu posteriormente, como institución del Der~ 

cho Procesal, uno de los antecedentes fundamentales en que se b~ 

sarta la reglo•entaci6n del Derecho Tributario en lo relativo al 

procedi•iento administrativo de ejecución, y concretamente al 

procedi•iento de reaate, siendo necesario precisar que, anterior 

a la Independencia de Hésico, no se encuentro debidamente regulA 

da la actuación del Estado para llevar a cabo lo exacción forzo

sn de los contribuciones, ni la Yenta de los bienes obtenidos en 

ejercicio de su potestad tribut~ria. 

Es hasta después de la Independencia, aoviatento en el que 

inf luy6 profundamente la Revolución Francesa, cuando hace su ap~ 

rici6n en el caapo del Derecho, la legislaci6n tributaria, como 

consecuencia de Jos princ~pios que aquél aoviaiento proclam6. E.!!, 

tre otros logros, "la Revoluci6n Francesa abolió los tributos 
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que rccolon finicomentc sobre los espoldns del pueblo francés. Ni 

tti, on corto, le decln ol Cnrdcnnl Richclicu, Ministro de Luis 

XIII; 'lo antiguo costumbre crn que el pueblo contribuyese con 

sus bienes, los nobles con su sangre el clero con sus plego- -

rias'. Robcspierrc, el 17 de junio de 1793, al respecto afirmo

bo: 'En lugnr de cstnblcccr en lo Constitución diferencias odi~ 

sos, debe consogrnrsc el honroso deber de pagar los contribucio

nes poro todos los ciudodnnos'. Unn abundante legislación entró 

en Yigor como consccucncio del triunfo y estructuración del Est~ 

do conte•porAnco. Ast iba naciendo uno nue•a ramo de la Ciencia 

Jurldica", (77) 

llosto 1872, el juicio ejecutivo se siguió desarrollando ba-

jo los lineaaientos antes descritos, (vid. supra. p. 43), sin 

eabargo, coao resultado del nociaiento del Estado Mexicano y du-

rante el siglo XIX, encontramos algunos antecedentes legislati--

vos, tendientes e regular la actuaci6n del Estado, para exigir -

el cuapliaicnto coactivo de las obligaciones fiscales a cargo de 

los contribuyentes y, que serian los antecedentes de las normas 

actuales relativas nl Procedi•iento Adainistrntivo de Ejecu i6n. 

Así el 12 de mayo de 1821, se dicta un Decreto, concediendo 

a los intendentes ciertas facultades para la cobranza de las co~ 

tribucioncs e impuestos. En él se les autoriza a cobrar el i•-

porte de dichas contraprestaciones sin auxilio de alguna autori-

dad. 

11 Porras L6pe::, Ar•ando.- •oerecho Fiscal•. Sa. Ed., 1116xico, Edlt. Porrúa, -
S. A., 1975, p. 36. 
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El referido Decreto les autorizo pnrn utilizar todos los 

nprcmlos que estimen convenientes, excepto la dctcnci6n de los -

individuos, por ser 6sto controrio a los nuevas instituciones. 

En los n~remios militares se ordena el embargo y venta de -

bienes equivalentes al descubierto, propios del alcalde, conscj~ 

les y secretario del Ayuntnmiento, hasta que lo Hacienda Pfiblicn 

se halle plenamente reintegrndn. 

El mis•o Decreto también cstoblecc que, se previene a las -

diversas autoridades pnra que no carguen n los contribuyentes 

los gastos de los comisionados para el cobro. <79 > 

El 10 de moyo de 1829, se ~icta la 'Providencia de la Seer~ 

torio de llaciendo y Cr~dito Pfiblico sobre venta en almonedo p~-

blicn de bienes y fincas de temporalidades y cobro de créditos a 

favor du ln llacienda Federal, por raz6n de los expresados bienes~ 

Ln Providencia de referencia, entre otras cosas ordene: 

- Poner en alaoneda pública todas las fincas y bienes pert~ 

necientes a las temporalidades de ex-jesuitas y monocale~ 

paro su remate al mayor y mejor postor. 

- Se ordena proceder ejecutivamente al cobro de los cr~di--

tos insolutos a favor del Erario, relacionados con los 

mencionados bienes. 

- Dispone se anuncie al público lo vento de los bienes con-

sistentes en fincas rústicas y urbanas aencionadas. 

78 Cfr., Oublán, 11\anuel y Lo:r.ano, José "arla.- "Ob. Cit.". Vol. I, P• Sl3. 
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- Se convocan postores; los cuales podr6n ocurrir a la es--

cribon!o de lo Audiencia de lo Capital, paro lo informa--

ci6n ncc~surln. (79) 

El 20 de enero de 1837, se do o conocer el Decreto en el 

que se dcclnron autorizados todos los empleados encargados de lo 

cobranza de los rentos, contribuciones y dem6s del Erario con 

responsabilidad pccuniorin, poro ejercer sus facultades coacti--

vos, o fin de hacer efectivo lo recoudoci6n y el cobro de crédi-

tos. 

El procedimiento de remate, en el Decreto que se comenta, -

oGn no forma porte de los facultades a favor de los recoudadorc~ 

ya que sus atribuciones comprenden solamente hasta el secue8tro 

de los bienes, diligencio que uno vez practicada, se turnaba CO.,!l 

juntamente con los demás nctuociones, ol Juez de Hacienda respe~ 

tivo. (SO) 

Las diligencias o practicar por parte de los funcionarios -

investidos con lo facultad ccon6mico-cooctiva. son precisadas en 

ln Ler de 27 de enero del mismo año, al darse, a conocer las fór. 

mulos que deberlan emplear los servidores de la Hacienda Pfiblica 

para llevar a cabo el cobro coactivo de los crEditos a favor de 

la autoridad que representan. (Sl) 

Por decreto de 15 de octubre de 1846 qued6 derogada la ley 

79 Cfr., DubUn, "anuel y Lozano, Jos6 "arla.- "Ob. Cit.", Vol. II, P• 386. 

80 Ch .. , Iblde11, Vol. III, P• 266. 

81 Cfr., Ibid. 
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de 20 de enero de 1837, dcclor6ndosc vigentes los leyes anterio

res o lo oipodic16n de dicl10 Ley. (B 2 ) 

El 31 de diciembre de 1854, en circular emitido por el Mi-.-

nistro de tlocicndo, se declnrnn vigentes los leyes que conceden 

lo fncultod ccon6mico-c.onctivu, porticulnrmcntc la del 20 de en!_ 

ro de 1837 J del 27 del mismo mes y nño. (BJ) 

En clrculnr de 16 de dtcicmbru de 1861 emitida por lo Seer~ 

tnrto de llncicndo, se cstnblcce: 

"I.- Lo Junto Supremo de llocicndo proccdcr6 o cobrar inme--

diotomcntc, usando de lo (ocultad ccon6mlco-cooctivn, todos los 

copitolcs nocionolizodos que no hnJnn sido redimidos según pre--

vienen las leyes. 

ll.- •.• 

111.- Ln misma Junta rcmotorá desde luego los bienes ratees 

invcndidos, nncionnlizndos por los leyes llamados de Reforme, t~ 

mnndo por base poro el remete la cuarta parte del valor en efe~ 

tiYo y el resto en abonos o cr6ditos legitimes; si hubiere pujo~ 

se hnrli.n en dinero en efectivo". (S4 ) 

Otro antecedente legislativo del actual procedimiento de r~ 

male lo constituye lo resolución de 22 de mayo de 1867 en la que 

se dictan, 'prevenciones pnro exigir el pago de los impuestos 

modo de verificar los almonedas', las cuales disponen: 

"lo.- Cumplido el tErmino de cualquiera plazo legal, eso 

82 Cfr., Dublln, l'lanuel y lozano, Josl! l'tarla.- "Ob. Cit.", \lol. V, p. 162. 

BJ Cfr., Ibide111 1 'fol. \111, P• J2. 

84 lbid, Vol. tx, p. 340. 
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o(icinu, 6 los ndminiutrncJoncs auboltcrnus en su coso, ovisar6n 

por la prnnso los dina y horas l!O que deban tener lugnr lns olm.2. 

ncdns, hncicndo constnr en el aviso el valor de lo finen, y el -

importe de ln dcudu (lscnl. 

2u.- Son bucnus lns posturas que lleguen 6 los dos terceros 

portes del precio d~ lo finen de rcmnte, y el comprodor solo ti~ 

ne ln oblignci6n de exhibir, ul contado, ul importe del cr6dito 

del erorio, y de entregar lo escrituro de reco11ocimicnto ti favor 

del propi~turio, por el excedente, á cinco y nueve oftos. 

3o.- Abiertas las almonedos, los licitnntes presentnr6n sus 

posturas en pliego cerrado, con el respectivo abono, y lo ofici

na, en prcscnc.i~'l de los interesados 6 de dos testigos ti falto de 

aquellos, abrirA los citados pliegos, lcvontnndo octu en que 

consten las püsturns, los obonos J demfis circunstancias conve- -

nientes, sin admitir 1\ingún alegntü verbnl. La Jefatura de ha

ciendo resolverA por si misma, con arreglo á derecho, el 6rden -

de ln preferencia de lns posturas¡ pero las administraciones s~ 

balternas remitlr6n e1 expediente á dicha oficina paro su resol~ 

ciun, aco~~ahado del informe respectivo. 

4d.- Las obligaciones hipotecarias á que esté afecta una 

finca 6 fracci6n rematada, quedan prorrogadas hasta el término -

que conforme á la prevcnci6n 2n. se concede á los compradores¡ -

pero los censualistas tienen, en igualdad de circunstancias, de

recho de preferencia sobre los demás postores, siempre que se 

presenten en la almoneda respectiva. 
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5n.- Ln Jefatura de hucicnda y lns udministrociones subal--

ternos á quienes se cncomiendn el remate de las fincas, podrá di 

vidir e11 frocciones lns rGsticns y citnr la nlmonedn de los de -

más focil renliznc16n, prévio avalúo por perito competente, si -

no lo tuviera lcsol. 

6n.- Lo prevenido en estos resoluciones es oplicnblc tonto 

paro el cumplimiento de los decretos de 11 de marzo último y lo. 

de mayo corriente, como para lo renliznci6n de los demás cr~di

tos fiscales, sea cual fuere su origen", (sic.). (SS) 

La Ley de 18 de noviembre de 1869, reglamenta el ejercicio 

de la facultad econ6mico-coactiva, estableciendo en el punto teL 

cero: "En el caso de que el causante no tuviera bienes muebles 

suficientes, ni la finca afectada á lo contribuci6n estuvi~se en 

estado de producir, 6 sus rentas se hallaren adelantadas 6 enaj~ 

nadas por ~ás de dos =eses, ó el dueño no hubiese dado la fianza 

de que habla la prevenci6n anterior, se valuará venderá en r~ 

mate público conforme á las leyes, hasta por la mitad de su va-

Las posturas que solo lleguen á la mitad del avalúo, se 

admitirán bajo la base de dinero al contado r las que excedan 

de dicha mitad, solo serán admisibles á plazos cortos, sin pasar 

el mayor de un año", (sic.). (S6 ) 

85 Dublin, "anuel y Louno, Jos6 "arta.- •ob. cu.•, Vol. X, P•P• 1&,15. 

86 Ibide•, p. 766. 
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Lo trnscondcntc de estos dos Gltimns Leyes, ln de 22 de m~ 

yo de 1867 y 18 do noviembre de 1869, es de que, el proccdimien-

to puro ln subnstn pGbllcu o rumnte de los bienes, se dcsorrollo 

unte y por los nutoridndcs hocendorlos respectivos, destacando -

su cnr6ctcr suanrlo. 

En ol mismo sentido se oriento lo Circular de 23 de junio -

do 1870, en lo que se ordena que con lo debido onticipoci6n se -

scftnlcn los plazos puro loa remates que se verifiquen en los of! 

cinos. En rc~umcn, se dispone en dichu Circular: Resulto grave 

perjuicio n lo Hucicndn PGbllco el hecho de que no se verifiquen 

los remates en lo fecha estnblccido, por lo que resultan llego-

les, debiendo en tul caso, dar a conocer al público la nuevo f~ 

cho en que hobr6 de verificarse. (87) 

En el Dinrio Oficial de la Federaci6n del primero de marzo 

de 1926, serlo publicndn la 'Ley Orgánico de ln Tcsorcrln de la 

Fedcrnci6n' que, por lo que hacen nuestro tema de estudio, con~ 

titure el primer intento importante por sistematizar, desde el -

punto de vista normativo, la fncultnd econ6mico-coactiva en la -

parte relntiTa al remate de los bienes embargados a los deudore~ 

para lograr la efectiTidad de los crEditos fiscales a favor de -

la llacienda P6blica. 

En la citada Ley se establece que el uso de las facultndes 

corresponde a las Oficinas Federales de Hacienda, para cobrar t~ 

do tipo de adeudos a favor del Erario Federal. 

67 Cfr., OubUn, l'lanuel y lozano, Jos6 l"arla.- "Db. Cit.", Vol. XI, p. 126. 
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HcHuml•os a contlnuacl6n el contenido del Título 11, Cap!t.!!, 

lo VJ de ln LcJ en comento, quo regulo el procedimiento de rema

te bujo ol tttulo: 1 De los Remates'. 

- La bnee parR el remutc es el valor fiscal de los bienes,

º fnlta de 6sta, Ju ofici11n nombrará perito valuodor, - -

(A1·ta, 74 y 7S). 

- ~l deudor tiene derecho a nombrar dentro de un t~rmino de 

tres dlae, n pnrtlr de la notificaci6n, perito tercero en 

discordia, debi6ndose poner de acuerdo con la oficina p~ 

ra tal o(ccto, (Art. 76). 

- Los re•ntes son públicos y deben celebarse en la oficina 

rccnudndorn que siga el procedimiento, (Art. 76). 

- El re•ate de bienes muebles se anunciard por medio de co~ 

vocatorlns que se fijarán en la puerta de la oficina l~ 

gares de mayor movi~iento comercial, (Art. 79). 

- Trat5nJos~ de bienes ralees, los anuncios se harán por 

tres veces, de siete en siete días, debiéndose publicar -

en el órgano oficial y peri6dico local de oayor circula

ci6n, (Art. 80). A falta de dichos órganos, se hará en -

Diario Oficial. 

- SerAn citados los acreedores que aparezcan en el certif! 

cado de gravá•enes, los cuales podrán concurrir al remate 

hacer las obserYaciones que estimen del caso, (Arts. 81 

82). 

- Es postura legal la que cubra las dos terceras partes tr~ 
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t411dosc du bienes rnlces, J ln mltod si se trato de bic-

noe aueblcs, (Art. BJ). 

- Si ul adeudo fiHcul y sustos de ejecuc16n fuere menos que 

la •ltnd de ln posturn, ésta dobcrA ser de contado, (Arts. 

84, 85). 

- Los pottt11rna de contndo se e•hibir6n en el acto de rcmnt~ 

gornntizn11do el miamo neto los que no tengan tal car6~ 

ter, (Arts. 86, 87). 

- Las posturus de bienes ralees deben contener, nombre, 

edad, capncidud legal, estado, profcsi6n y domicilio del 

postor. Si fuere sociedad, e1presor6 los datos principa

les de su constituci6n. 

- Los bienes muebles rematados se entregarán de inmediato -

al postor, si fueran ralees se remitirá el expediente a -

la Secrctnrtn de Hacienda paro que apruebe el remate, 

(Arts, 91, 92). 

- Con el producto del remate se pagarán; adeudo, recargos -

y gastos, (Arts. 93, 95). 

- El Articulo 96 establee~ lo que se entiende por gastos de 

ejecuci6n. 

- El Fisco federal tiene preferencia como acreedor, (Art.-

97). 

- A falta de postor, el Fisco puede adjudicarse los bienes 

por las dos terceras partes de la base si se trata de i~ 

muebles, 1 por la mitad si son muebles, (Arts. 98, 99). -
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Dicho ndjudicnci6n debe ser aprobado por la Secretarla de 

llnciendn, (Art. 100), (SS) 

El Rcglnmento del Titulo Segt1ndo de la Ley Org6nicn de la -

Tesorería de ln Fedcroci6n, (Diario Oficinl del 31 de agosto de 

1926) tttmbi6n siguiendo lu tendencio codificndoro del Derecho 

Fiscnl, cstnblecv en 9\1 Art. 12 lo preferencia que debe darse a 

los peritos que ocupen ulgún puesto dentro de lu Secretarla, C.!!, 

yos honorarios se entienden cubiertos con el sueldo que les asta 

ne el presupuesto. (B 9 ) 

Lo Ley Org6nico de ln Tesorerin de lo Federaci6n de 30 de -

diciembre de 1932, publicado en el Diario Oficial de la Federa--

ci6n en ld mismo fecho, deroga a lo de 1926. Tnmbi~n en el Tit~ 

lo II, Capitulo VI, Articulas 89 a 120, reglamento el procedi--

aiento de remate en los siguientes términos: 

- El remate se efectuará salvo que exista oposici6n 1 otOL 

aamicnto de garant1a, (Art. 89). 

- El remate serA público, (Art. 90). 

- La base para el remate es: el valor fiscal, valor catas-

tral, el declarado por el deudor para efectos fiscales 

el avalúo pericial, (Art. 91). 

- Se establece la supletoriednd del Código de Procedimien--

tos Civiles Federal, (Art. 91 J Ar<. 121). 

- El plazo es de tres díds para que el deudor nocbre perito 

de su parte, (Art. 92). 

SS c:rr., "Ley Orginlca. de la Tesorerla de l.a F'eoerec16n", D. O. del 1o. de • 
de 1926, Arts. 76 - 100. 

89 Cfr., 11 Re;la•ento del Titulo Se;undo de la Ley Orgánica de la T1uoerla de 
la f"•deraei6n 11

1 D. o. del 31 de agosto de 1926, Art. 12. 
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- Ln convocntorln deberá l1nccrsc dentro de un t6rmino de JO 

díos o pnrt1r de que se fije lo base para el remate, (Ar~ 

94). 

- Se cstnbleco como base ln cnntidod de $5,000.00 poro de-

terminar el grudo y forma de publicidad del remate, focu! 

tándosc 111 deudor pnrn que ordene uno publicidad mayor, -

previo pogo del costo, (Art. 95). 

- Se determina que lo postura es legal en los mismos térmi

nos que ln Ley de 1926. 

- Ln posturo, en el coso de inmuebles, debe ser de contado 

ln porte que cubro el crédito, recargos r gastos, (Art. -

97). Lo mismo cunndo se trate de muebles curo valor no -

caccdn de $5,000,00, 

- Se establece la obli¡nción de presentar con lo postura el 

importe o certificddo de depósito por el 10% del precio -

de los bienes, (Art. 99). 

- Las posturas deben de contener los datos de identifica- -

ci6n del postor, (Art. 100) y la cantidad r condiciones -

que se propongan. 

- Se da ln intervención n los acreedores en términos simil!_ 

res a los que establece la Ley de 1926, (Art. 101). 

- Concede el derecho al deudor de pagar el crédito, recar-

gos y gastos hasto antes de que se finque el remate, res

catando de esa manera los bienes que le pertenectan, -

(Art. 102). 
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- Lo pref crencio de lus posturas se estoblcce en términos -

si•llnres n ln Ley de 1926, (Art, 103). 

- Trnt6ndosc de bienes ruíces requiere la aprobnci6n de ln 

la Secretarla de llacienda poro que se for•alice el re•a

tc, (Art, 104). 

- Los bienes se entregan ul postor inmediatamente después -

de fincado el remate, previo pago, (Art. 107). 

- Cuando se queda n deber parte del precio, se otorga gara~ 

tia a Cavar del dueño de los bienes o de quien ordene la 

outoridod, (Art. 108). 

- Los contidadt.•s dcpositada.s se entregar/in después del rem.!!_ 

te, excepto el de la mejor, quedando como gnrant!o del 

cuapliaiento o parte del precio de la venta, (Art. 109). 

- A falta de postura el Fisco pu~de adjudicarse los bienes, 

previo autorización de la Secretur!a de llacicnda, (Arts.-

110, 111). 

- En la segunde convocatoria se deduce un 10% del valor tr~ 

tlndose de inmuebles, J un 20% si son muebles, (Art. 112). 

- Si el importe de le postura es inferior a los gastos, los 

bienes se adjudicarAn al Fisco, (Art. 113). 

- El dinero embargado se aplicar§ al pago del crEdito, re

cargos y gastos, (Art. 114). 

- La venta de bienes muebles puede ser ordenada a otra Ins

titución, (Art. 115). 

- En cada nu~va almoneda se deducirá un 20% del valor, (ArL 

116). 
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- El orden en ln upllcuc16n del producto de la vento es; 

gastos de cjccucl6n, cr6dito fiscal y recargos. 

- El urlfculo 118 cstnblecc lo que se cobrnr6 por concepto 

de gestoff de ejccuc16n. 

- Eu cuso de vnrloN acreedores, lu prelnci6n se determina -

con bRs.c en el Derecho Prlvndo. 

- El excedente del lnter~s f Lscol se devolverá nl acreedor, 

sulvo excepclonea, cuundo c1ieten otros acreedores, (Art. 

12ll). ( 9ol 

El Reglamento del Articulo 90 de lu Ley OrgAnicn de la Tes~ 

rer{a de la federaci6n, publicado en el Diario Oficial de 28 de 

Octubre de 1935, u~plln el contenido del precepto mencionado, 

disponiendo; 

- Se requiere nutori:aci6n expreso de la Secretaria de Ha-

ciendn para la venta fuera de remate, (Art. 1). 

- La autorizaci6n se notificarA al deudor concedi~ndole un 

plazo de diez dtas, duntro del cual puede hncer el pago -

del cr~dito y accesorios, o presentar comprador, que si -

ofrece precio mayor al seAalado por la Secretaria, se - -

otorsarA la escritut" a su favor, (Art. 3). 

- La notif1caci6n se h~rl personalmente o mediante aTiSo f~ 

jado en la oficina cuando ignore su do•icilio. Cuando el 

valor exceda de $5,000.00, se publicar& en el Periódico -

Oficial ~ en el Diario Oficial. ( 9 l) 

90 Crr •• "L•Y Orglnica d• la Tesoeda de la Federac16n", O. O. del 30 de di-
cleabre de 1932 0 Arts. 89 - 120. 

91 Cfr •• •segla•1mto del .,rt. 90 de la ley OrgSnica de la lesorerla de la Fed! 
racién•, O. O. del 29 de octubre de 1935, Art5. 1 - A. 
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Las rcformua hechoe n ln Ley OrgAnica de lo Tesorerta de la 

Federnci6n, publicodea en el Diario Oficial de 31 de diciembre -

de 1835, as{ como lo truNccndente 'Ley de Justicio Fiscal', no -

contienen disposici6n alguno en relaci6n al procedimiento de re-

mute, 6sto 6ltimn 1 como antecedente directo del Primer C6diso 

Ftscol de la Federación, reglamenta el procedimiento contcncios~ 

El JO de diciembre de 1938 se e1pidi6 el primer C6digo Fis-

cal de la Federnci6n, el cual fue publicudo ~l 31 del •iamo mes 

y aílo, iniciado su vigencia el lo. de enero de 1939. Este cuer-

po legal, fue producto de la codificación de varios leyes, 

entre ellas, la Ley Cenero! sobre Percepciones Fiscales de la F~ 

det"Rti6n, La Ley de Justictn Fiscal y la Ley Orgánica de la Tes~ 

reria de lo Federaci6n, J si bien constituy6 un adelanto notabl~ 

que fue •otivo de un4nime alabanza, no s6lo en el pa1s, sino en 

el extranjero, a travEs del largo periodo en que vino a aplicar-

se, las condiciones econ6micns y sociales del pais habían sufri-

do profundos cambios. Por otra parte, la legislaci6n fiscal h~ 

bla venido siendo objeto de iaportantes modificaciones". C92 > 

En lo relativo al procediaiento de reaate, y co•o se des--

prende de un breve ~nAlisis de la Ley Orgánica de la Tesorer!a -

de la Federaci6n de 1932 y el C6digo Fiscal de la Fcderaci6n de 

1938, ~ste transcribe en su mayor parte el contenido de aquélla. 

92 raculhd d• Co•ercio y Adain1st.raci6n.- •cicla de Conferencias sabre el -
Nue\.'O C6dic¡¡o Fiscal de la Federac16n y Refonu a la •ct.ud Ley del hpuei 
to Sabre la Renta•, lhoc. de E9tesados de la Ese. Nac. de Ca•• Y Ad116n. 1 -

A. C 01 1967 p. 2o\. 
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Sin cmbnrao 1 n pesnr do que el C6digo traro de ser m6s sis

temAlico y detnllndo, dcjn de 111clulr nlgunos idcus que contento 

ln Loy de ln que derivn. 

Durontc el periodo comprendido de 1936 n 1966, el procedi-

mlcnto do remoto eu(rc muy pocns modificocionee, siendo los m6s 

im11ortnntcs tus ¡1ubllcndus en el 1Hnrlo Oficial de 1951, no ob~ 

tnntu, los innovnclones son mtnimns. 

Cnsl intncto estuvo el C6digo Fiscal do 1938 en la porte 

que se nnnlizn, y, en un ¡1riruer intento por re(ormorlo, " ••• 

nproximndnmcntc en el n~o do 1953, siendo Secretorio de Haciendo 

y Crédito Público el Lic. Antonio Carrillo flores ••• se encorg6 

nl Lic. Jouquln n. Ortegn ln elnbornci6n de un anteproyecto de -

Código fiscal de ln fcderuci6n, pura que el mismo fuero discuti

do por uno comi316n de jurlstns de reconocida cepocidnd ••• El -

Proyecto de don JonqGin ~. Ort~ga o que me rcfcrin antes, const~ 

ba de 624 artlculos y fue discutido durante muchos años por comJ.. 

siones cuya composici6n nunca fue igual de un año a otro. f.!. 

nes de \964 únicnmentc se hnblon estudiado unos 359 artículos, -

muchos de los cuales csta)>nn pendientes de redactar... Del ce~ 

tcnnr de reformtts que propuso ld comisi6n de \Q65, el Ejecutivo 

d~ la Uni6n consider6 urgente enviar únicamente tres al Poder L~ 

gislativo, lo que motivo la reforma a los Arts. 14, 160 y 203 

del C6diso Fiscal de la Federaci6n, ahora derogado y que entra-

ron en visor d pdrtir del \o. de enero de 1966 ••• del proyecto -

del C6diso Fiscal la CAmara de Diputados s6lo modific6 cuatro -
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do lou 245 nrt{culoa". (lJJ) 

El C6diso Fiscal de ln Fudcrnc16n expedido el 30 de dicicm

bro de 1966 y publicndo el 19 de enero de 1967, cntr6 en vigor o 

partir del lo. de obrll del miemo oílo, derogando ol de 1938. 

Regulo esencialmente los siguientes aspectos relativos ol -

procedimiento de rcmnte: 

- Estnhlcce los presupuestos poro lo procedencio del remate 

- Lo vento debe rcnlizorsc en subnstn pfiblica. 

- Los outoridadcs no fiscules no pueden rematar bienes em-

bnr~odos por las oficinas fiscoles. 

- So determina cual ser4 lo base pura el remate. 

- Estublccc los formalidades paro el nombramiento de peri-

tos. 

- Establece plazo y formo de publicidad conforme a la natu

raleza de los bienes. 

- Establece el orden en que se aplica el producto del rema

to. 

- Señala los casos en que el Fisco tiene preferencia y pu.!!_ 

de adjudicarse los bienes, siendo necesaria para tal efe~ 

to, la autorizaci6n de la Secretaria de llacienda y Cr~di

to PGblico. 

- Señala los plazos y procedencia para la segunda y tercera 

almoneda. 

- Señala los casos en que procede la venta fuera de subast& 

93 Faculhd de Ca•uclo y Admlnistracl6n.- "Db. C:lt.", p.p. 2A - J,\. 
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- El remRncnte, unu vez cubierto el intor6s [lscol, se en

trego nl cmbnrgndo. <94 > 

El siguiente C6d1go Flscnl de ln Fcdernci6n, siguiendo un -

orden cronol6gico, ser!n el C6digo expedido el 30 de diciembre -

de 1981, publicndo en el Diario Oficinl del 31 del mismo mes y -

ano. Entr6 en vigor o partir del lo. de enero de 1983, n cxccp--

ci6n del Tttulo IV del ¡lroccdimiento contencioso odministrotivo 

que inici6 su vigencio o pnrtir del lo. de abril de dicho año. 

Este ordenamiento derog6 ol de 1966 1 por nst disponerlo su 

Artículo Segundo Transitorio. 

Por lo que hace nl procedimiento de remate, el Nuevo Código 

( de 1983 conservo en sus ltncns esenciales, el contenido del 

anterior, como se desprende de lu comparuci6n de ambos. (95) 

Sin embargo, es importante hacer notar que aparece como pe~ 

te del Derecho vigente, el Reglamento del C6digo Fiscal de la F~ 

deraci6n, que ampl{o el contenido del propio C6digo al dar una -

interpretaci6n m&s a•plia de las disposiciones. 

Durante 1984, 1985, se conserva en su totalidad el procedi-

miento de remate~ 

En el oii.o de 1986, el C6digo sufre algunas reformas que C.!!. 

traron en vigor o partir del lo. de enero del misao año. En 

~llas destacan los siguientes modificaciones: 

- Se agrcg6 un tercer párrafo al Art!culo 185 J 195 establ~ 

U Cfr., •c6digo Fi!cll de la Federac16n", o. o. de 29 de dic. de 1966, Arts. 
132 -156 1 y "C6d1go Fiscal de la Federac16n", D. O. de 31 de dic. 1938, -
Atts. 12\ - U3. 

95 Cfr., "C6d. Fisc. de la Fed. 11
, o. o. de 31 de die. 1983. 
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ci6ndoec la cnusnci6n de derechos de almacenaje a cargo -

del ndquirentc de loe bienes, cunndo no se retiraran una 

vez puestos n su disposici6n, 

- El Articulo 190 y 191, suprimen lo tercero almoneda, he

cho importante parn efectos de agilizar el procedimiento. 

Los reformas vigentes o partir del lo. de enero de 1987 son 

un poco mAs signi(icotivos: 

- El Articulo 175, [oculta o los terceros ocreecorcs y em

bnrgodo, poro interponer recurso de oposici6n al Procedi

miento Administrativo de Ejecuci6n e impugnar la valuo- -

c16n, debiendo nombrar perito de su parte. 

- Tombi6n dn lo posibilidod o lo autoridad de nombrar un 

tercer perito de su parte. 

- Se derogn lo fracci6n IV del Art. 190 y se establece que 

la odjudicaci6n se hnrá al valor que correspondo parn la 

almonedo de que se trate. 

Los r~formas que entraron en vigor o pnrtir del 15 de enero 

de 1988, fueron •lnimas, modific6ndose solamente el primer p&rr~ 

fo del Artículo 180 que cstablcctn: 

"En toda postura deber! ofrecerse de contado, cuando menos 

la parte suficiente para cubrir el interés fiscal; si éste es s~ 

perado por la base fijada para el remate, la diferencia podrá r~ 

conocerse a faTor del ejecutado de acuerdo con las condiciones -

que pacten este último y el postor", paro quedar de la siguiente 

manera: 

"En toda postura deber§ ofrecerse de contado, cuando aenos 
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la parte suficiente pura cubrir el inter6s fiscal; si 6ste es ª.!!.. 

perado por la bese fijado purn el remete, se procederá en los 

t6rminos del Articulo 196 de este Código". ( 9 b) 

Son Estas, las últi11ns reformas hechas en lo que se refiero 

al procedimiento de remate, y la Reforma Fiscal publicada en el 

Diario Oficial del ~8 de dici~mbre de 1989, no contiene modific~ 

clones al Cnpltulo II, Sccc16n Cuarta, ''Del remate, que es parte 

del Código Fiscal de la Federnci6n vigente para el año de 1990. 

95 Cfr., Oec:reto, o. O. r3el S de aniero de 1986. 
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A.- e o • e E P T o D ! P 1 o e g s o 

Son múltiples las ideas que se han acuñado en torno al con-

cepto de proceso, as{ por ejemplo, el proceso jurídico, puede d~ 

finirse en términos generales, co•o una secuencia de actos jurt 

dicos que guardan una relación entre sr, derivada de la finali--

dad a la que se encuentran orientados, encontrándose previstos -

por las normas jurtdicas. <97 > 

La definición construida anteriormente, atiende al origen -

gramatical del concepto, JB que en este sentido, se habla de pr~ 

ceso como una secuencia de actos unidos en virtud de que tienen 

un objeto en cam&n. l 9Sl 

Por otra parte, desde punto de vista histórico ha queda-

do establecido que el téraino proceso se generó en el Derecho C~ 

nónico y tuvo como antecedente inmediato al término procedere, -

palabra qu~ significa avanzar. <99 > 

S7 CíR •• P.allares. Eduardo.- •oerecho 'Prccesal C1v!.l•. 10a. Ed •• Pié.deo, Edit. 
Porrúa, s. A., 1963, 'P• 96. 

9B Cfr., &.rellan~ Careta, Carlos.- "Teorla General del 'Proceso". la. Ed., l'li
xico, Ea!.t. Po:r.í.a, s. a., 1980, p. 9. 

99 Cfr., Port!!IS lfipez_ Ar11..andc.- "Derecho Drocesal íiscal", 2a. Ed., !lléxico,
Cdit. ledc~ Universitarios, 197-'• P• 191. 



69 

En uu i11tunto por construir uno noci6n mAs clara del con-

copto quo so onludlo, Eduardo Pnllores nos dice que: ''En su accL 

cl6n m6N gcncri1l, ln pnlnbro proceso significo un conjunto de f~ 

n6munos, de netos o nconteclmicntos, que s11ccdcn en el tiempo 

que mnntienc11 entre sr dctcrminodus rclnciones de solidaridad 

vinculnci6n. Ast entendido, el proceso es un concepto que em--

ploon lo mismo ln ciencia del Derecho que los ciencias noturnlc~ 

Esieten por lo tonto, procesos qu{micos, f{sicos, bio168icos, 

ps{quicos, cte., como existen procesos jur{dicos. Para que hoya 

un proceso no bnstn que los fen6menos o ocontecimicntos de que -

se trntc, se sucedan en el tiempo. Es necesario, ademAs, que 

anntengon entre s! determinados v!nculos, que los hagan solido-·· 

rios los unos de los otros, sea por el fin o que tiende todo el 

proceso, sea por la causa generadora del mismo''. (100) 

El concepto anterior es coincidente con los primeramente 

vertidos, pero se preciso en éste, que el vinculo que debe exi~ 

tir entre los netos, fen6menos o acontecimientos, co•o elemento 

indispensable, debe siempre existir, para que el proceso pueda -

ser considerado como tal. 

Otros autores, entre ellos, Armando Porros Lópcz J Miguel -

Acosta Romero, también hacen alusi6n al hecho de que el proceso 

está presente en las demás ramns del conocimiento humano, por lo 

que nos encontramos ante diversas especies de procesos como los 

ya mencionados, y por ejemplo, en el caso de la formaci6n de una 

Ley, estar!amos ante un proceso, el proceso legislativo, que 

100 Pallares, E.duardo.- "Diccionario de Derecho•, 1Ja. (d., l'lé11.ico, E:dit. Po
rrúa, s. A., 198\. p. 6JS. 
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otrnviesn por dlvcrnns ctupnR, desde que ec turno ln iniciativo 

do Ley, ltnstn que se publico en el Oinrio Oficinl, (lOl) sin cm-

bnrKu, r~tn clone de procesos, de momento deben quedar nl margen 

do nucutro estudio, yn que, lo que intercan en el presente coso 

es ln ocrpclón jur[dicn 1lel concepto. Encontramos en ese scnt! 

do, nlsu1tns ideos que Lrutnn de cxplicnrlo, osI por ejemplo, se 

hnbln de proceso como el " ••• instrumento pnrn In vcrificaci6n 

de ln v~rdnd de loa hect1os y lo idcntiftcuci6n de ln norma legi~ 

lntivn que reauln rl cnso concreto''. (lOZ) 

De ncucrdo con esto Gltimo dcfinici6n, lo que se persigue -

ol roncr en anrchn todo el cngrnnoje que implico el proceso, es 

pr~cisnmcntc el conocimiento de ln verdad. 

Encontramos en ln Doctrina Hc~icona, otras definiciones: 

Paro Rníacl de Pina, el proceso es un ''conjunto de actos r~ 

guindos por ln Ley y renlizndos con lo finalidad de olconzor lo 

apllcaci6n judlclnl del derecho objetivo y la satisfacción cons~ 

suicntc del interés legalmente tutelado en el coso concreto, mR 

diontc una dcclsi6n de juez competcnte."(lO)) 

Por otra parte, ln serie de actos que forman el proceso se 

cfectGnn, sen por el Estado, por las partes interesadas o por 

los terceros ajenos y tiende entre otros de sus objetivos, a s~ 

luclonnr un conflicto a trnvEs de ln aplicaci6n de una Ley gen~ 

101 Vld., ~'urr•s L6pft::, Armando.- •Derecho Procesal Fiscal• y Pallares, Eduar 
do.- "Oiccionario de Derecha", p. 191 y 635 respectiva•ente, as!. como -
Aco•t.a Ro•un·o, l'Hguel.- "Teoda General del Derecho Administrativo", 2a.
Ed., fté.11.ico, E'dit. Tc11;t.os Unh1ersit..rios, 1975, p. 572. 

102 Becerra Ba..itista, Jos6.- "El Proceso Civil en Pl&t.ico", Sa. (d., 1'16xico, -
Edlt. Porrúa, S. A., t9BO, P• 2. 

103 Pln:a Yara, fo\~fael d~.- •otecionario de Derecho•, 10a. E.d., jll!éxlco, E.dit.. 
Porrú.t, ::i. ~ •• \981, p. 392. 
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rrtl al cuso co1\creto. (104) 

En relac16n n lo unterlor, Curios Arellnno Careta, nos dice 

quu, "••• e11te11dcmos por proceso jurisdiccion~1l el cGmulo de ac-

toe regulados normntivamente de los sujetos que intervienen ente 

un 6rguno del Estndo, con fncultndos jur1sdiccion11lcs, porn que 

se apliquen lns normas jurfdicos a la soluci6n de lo controver-

Mia o controversias plonteudns." (lOS) 

La deftnici6n constru[da por Arellano Careta (supra), tiene 

apoyo en la cxpllcuci6n de los elementos que lu integran, ya qu~ 

al hablar de "cúmulo de actos", se tiene la idea de que son di--

versos sujetos, personns f lsicas y mornlcs, los que impulsan el 

desarrollo del proceso. Por otra parte, los actos tanto de los 

partes, como los del jue~ y dem6s sujetos que intervienen como -

nu1ilieres en le administración de justicie, se encuentren reg~ 

lados con base en un orden previamente establecido. 

Se habla del órgano jurisdiccional, como la autoridad ante 

la que se desarrolla el proceso en virtud de que e1isten eutori 

dadPs quP mat~rialm~nt~ rrHlizan una función jurisdiccional, al 

aplicar las normas jurídicas a un caso concreto, r las cuales 

pueden ser generales o individualizadas. 

Ta•bién precisa el concepto en cuesti6n que, la finalidad -

última del proceso es la solución de controversias, en plural, -

104 CÓ•ez lata, Ciptiano.- •oeorec:ho Ptoc:esal Ci111l"', 1a. Ed., :oiéi.:ico. E.dit.
Ttillas, S. A. de C. v., 1984, p .. 15 0 

105 At•llano Catc!a, Carlos.- •ob. Cit.•, ?• 12. 
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tiempo. (IOó) 
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La dcfin1ci6n formulada por Jai~e Guusp, nl decir que" ••• -

el proceso es una serie de actos que tienden a la actuaci6n de -

una pretención m~di»ne la intervenci6n de los 6rganos del Estndo 

instituidos especialmente para ello ••• ", (lOJ) se encuentra de 

alguna •anera contenida en las definiciones emitidos por la Do~ 

trina Me1icana, aunque como se observa, éste habla de pretenc16~ 

concepto que juridicamente es diferente al de acción, 

En consecuencia de lo antes expuesto, encontra~os que el 

tér•ino proceso implica, una pluralidad de actos vinculados, uni 

do.s por un .>bjt'!li,·o coaún, 13. si..,lución de cierta controversia; -

una di~ersidad de sujetos J una autoridad que lleva a cabo la 

función jurisdiccional. 

105 Crr., 11.ti"lla;>o Careta, Carl~~.- 11 00. Cit."', ;:i.p. 12 • 1l. 

107 Guas~. Jaiir.e.- Cit. Pos., ?otras Lópe:, ~:•ando. '"Ol!tec:ho Procesal íls-
cal"'. ;:.. 191 ... 
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B.- e o N e E p T o D E P R O C E D I K I E N T O 

El t6rmino procedimiento también ha suscitado la formula- -

ci6n de mGltiplcs definiciones que tratan de explicarlo. 

En primer lugar se estnbll'ce que, procedimiento es la fo.r_ 

ma en que se realizan los diversos actos que son necesarios para 

llevar n cabo la, funciones del Estado, como lo son las ndminis-

trativns, legislntivns y judiciales, pues o través de esos actos 

el Estado manifiesta sus decisiones. (lOB) 

Hctnf6rica:acnte .sl! J1ce que, " ••• el procedimiento es en r.!. 

sor, respecto de la voluntad administrativa lo que el acueducto 

al aguo, el conducto por el que transita ••• en términos de Dere

cho, lo actuoci6n administrativa." (l09 J 

Desde otro punto de fista, también se puede entender al pr.!!_ 

cedimiento, como la serie de actividades de los sujetos, entre -

ellos ln autoridad, que se desarrollan desde que se inicia el l! 

108 Cfr., Oelgadillo Guti~ttn, Luis Hu111borto.- "Ele11entcs de Derecho Adml 
nlstrAtivo", 1a. Relaip., ~1hiec, Edlt. Li11usa, S. A. de C. v., 1989'7 
p. 159. 

109 Drc111i, José: Roberto.- "El Proeedh1iento Ac1t1lnistrativo", P• JO, Cit. Pos., 
Delg<HH llo Gutiorré::, Luis Hu111berto. "Ob. Clt.", p. 1 59. 
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tisio, hnstn su culminnci6n, (llO) aunque se precisa que no son 

lou netos, sino m6s bien, ln forma en que óstos se cfcctGun.Clll) 

Entre otrutt ncepciolles del concepto procedimiento, encontr~ 

•os lns BiRUiontes: " ••• l. Sinónimo de juicio: 2. Designa una 

fnsc rrocesnl out6nomn y dclimitndn respecto del juicio con que 

se entronen; 3. Sin6nimo de apremio; 4. Despacho de la cjecuci6n 

en el jt1icio mcrcuntil; 5. Oiligencins, octuncioncs o medidas; -

6. Trnmitnci6n o substnncioci6n total o parcial". (ll 2 ) 

En nuestra opin16n, y e11 un intento por conciliar las dis-

tintns dcfinicionos, el procedimiento es el conjunto de formal!-

dndes que tienen que observar los diversos sujetos que intervi~ 

nen, cuando el Estado a través de sus diversos actos, efectúa 

sua funciones, lcsislativas, administrativas o judiciales. 

110 Cfr., Chlov•nd.1¡, Josi.- "Principios de Oeracho Procesd Civil• 111. Ed., -
Vol. U, flthico, Edit.. Chdanas, S. A., 1980, p. 123. 

112 P,all1res, Eduudo.- "Diccionario de Derecho Procesal Clvll•, P• SJS. 
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C.- DIFEIBWCIAS EWTIE PROCESO T PIOCEDINIEWTO 

Proceso y procedimiento son palabras que con frecuencia son 

utilizadas como sin6nimos, sin embargo, la Doctrina se ha encaL 

godo de dilucidar los diferencias y similitudes que pueden exi~ 

tir entre ambos t6r•inos. 

En reloc16n a lo anterior, se bon hecho afirmaciones en el 

sentido de que, el proceso es una verdadera instituci6n estable-

cido pera administrar justicia, integrado por una serie de acto~ 

orientados hacia un fin especifico, mientras que el procedimien-

t6 serían todos aquellos actos o conjuntos de formas o maneras,-

relacionados entre si, que se realizan para lograr tal fin, por 

lo que, el proceso serta de carácter sustantivo, en tanto que 

el procedimiento tenJrta carácter formal, o en otros términos, -

debemos considerar al primero como el continente y el segundo, -

como el contenido, (ll 2-Bis) espresi6n esta Glticia que también ha -

112 Bis Vid., Becerra B.sutist., Jos6.- "Db. Cit.", p. 102 y Palhres, Eduar-
do.- "Oiccionario de Oerecho Procesal Civil", p. 635. 
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sido cmplcndn por Armando Porros L6pcz, al onulizor los difcrcn-

cios en cucsti6n. (113) 

La ideo nntcrior l\n sldo desarrollada tombiGn, aunque en 

otros t6r•inos, por Corlas Arclluno Gorc{o, el cual expone que:-

"No hny sinonimia entre ambos expresiones puesto que 'proccdi- -

miento' es ln ncci6n o modo de obrar. Es decir, marco una serie 

de ncnecidos en ln rcolidnd como consccuencio del dcscnvolvimic~ 

to del proceso en lo octuac16n concreta. En el proceso se con-

tcmplun los etapas diversas en abstracto. En el proceso se pr~ 

viene uno secuela ordenado ol desempeño de lo función jurisdic--

cionol, mientras que en el procedimiento, lo realidad se ha pre-

tendido apegar o eso secuela pero con todos los motices e indiv.!.. 

dualidad que impone el coso real. 

El proceso es el desarrollo regulado por lo ley de todos 

los netos concntenodos cuyo objetivo es que se diga el derecho a 

fnvor de quien tenso lo roz6n total o parcial. El procedimiento 

es el dcsorrollo real de un caso en que se ha planteado uno de-

terminado controversia". (114) 

Por otra p3rtc, se ho establecido que, no todo procedimien-

to es un proceso, ideo en la que coinciden varios autores, entre 

ellos Sergio Francisco de la Gorzn, (llS) debido o que ~ste Glt! 

mo se encomino siempre, dada su noturalcza, a la soluci6n de un 

conflicto, en tanto que el procedimiento puede ser ajeno al cam-

113 Cfr., Porras L6pe1, Ar•ando.- "Derecho Procesal Fiscal", P• 192. 

11• Arellano Garcl.a, Carlos.- "Ob. Cit.•, p. 9. 

115 Cfr., G:Hza, Sergio Francisco de la.- "Ob. l:it.", p. 669. 
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¡10 proccsnl, 'J ac ¡1rcscntn ¡1or ejemplo, en el orden od•inistret_!. 

YO o lcRislntlvo, reduciéndose n uno serie de actos unidos por -

el fin que persiguen, que puede ser el mismo del proceso o una -

parte de 6ste. En tnl virtud, se dice que, el proceso tiene C!!_ 

1"lictcr telcol6gico, y el procedimiento, carácter formal, siu e~ 

bargo, ombos tienen su origen en proceder, que significa avanzo~ 

siendo c1cluHivns del proceso, los relnciones jurldicos que se -

generen entre les pdrtcs poro dar soluci6n al conflicto. (ll 6 ) 

Lo mnyorln de lns opiniones de juristas contempor6ncos al~ 

den nl carácter jurisdlcclonnl del proceso, como uno de las dif~ 

rencias aAs importnntes con el procediaiento, toda vez que la s~ 

ric de actos que componen oquEl, se encaminan fundnmentalmente a 

la soluci6n de un conflicto, en tonto que el procedimiento se 

presenta en todas las demás moteries J se rcf iere a lo for•a en 

que los actos se realizan •• (ll?) 

Con otro criterio se dice que, " es posible desde el 

punto de vista jurídico doctrinal, interpretar el concepto de -

juicio o proceso, co•o equivalente a ln idea de procedimiento,-

pero no realizando la funci6n jurisdiccional, sino coao objeto 

del Derec~o Procedi•ental J por lo mis•o en cuanto al procedi--

•lento que se refiere a toda secuela establecida por el ordena-

116 Vid., Porras Lápei Araando.- "Derecho Procesal Fiscal", p. p. 192. 193,
V Garza, Serc:lo francisco de la.- "Derecho Financiero Jh1xicano", p.p. --
669, 67D. 

117 Vid., Rodr1Qu•t lobato, Raúl.- "Derecho Fhc:al'", 1a. (d., ,.é,..ico, Edlt..
Harla, S. A. de C. V., 1983, p. 1731 Delgadlllo Gut.ihrez, Luis Hu91bDr-

to.- "Ele•entos de O•recho Ad•inistratlvo•, P• 1601 Pallu·es, Eduardo.-
"Oiccionario de Derecho Procesal Chil", p. 635; Acasta Romero, Riguel.
"Ob. Cit.", p .. 573. 
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atonto jurtdico purn lo crencJ6n y rcnliznci6n de las normas j~ 

rldicns, en otros t6rminos, los vlos formoles puro dnr validez 1 

oficncin n los mnndntos juridicos, y en este sentido se puede h~ 

blnr con propiedad de procedimiento odministrutivo y por lo mi~ 

mo ventilándose ante nutoridndes formol y muteriolmente adminis-

trotivos, lo cual yo se ho dicho ha sido plenamente aceptado en 

nuestro pnls por lo doctrino, ••• ndoptndo por lo lcgislnci6n 

ln jurisprudencia". (llS) 

118 Sánchez León, Cregcrio.- "Ob. Cit.", p.p. 62, 53. 
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El procedimiento administrativo de ejecución ha sido tam-

biEn denoainodo, procedimiento de ejecuci6n forzoso, procedi- -

miento econ6mico-coactivo, entre otros sin6nimos, y se le ha d~ 

finido como, "··· aquel a trov6s del cual el Estado ejerce su -

facultad econ6mico-coactiva, es decir, su facultad de exigir 

del contribuyente el cumplimiento forzado de sus obligaciones -

fiscales y, en su caso para hacer efectivos los cr~ditos fisc!. 

les exigibles; sin necesidad de que intervenga el Poder Judi- -

cial u otro autoridad jurisdiccional para hacer valedero el de-

recho". (119) 

En relación al concepto en cuestión, Antonio Jim6nez Gonz! 

lez nos dice que, " .•• el llamado procedimiento de ejecuci6n no 

es otra cosa sino uno de los diversos medios de que dispone la 

Administraci6n Pública y concretamente la autoridad fiscal para 

119 Rodr!gun lobato, Raúl.- "Ob. Cit.", p. 201. 
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hacer cumplir sus resoluciones". (l 20) 

Atendiendo n lo noci6n de procedimiento y desde un punto -

de vista pr6cti~o, el procedimiento administrativo de cjecuci6n 

puede definirse como, el conjunto de formalidades llevadas a CA 

bo por lo autoridad fiscal, para lograr, en contra de lo volu~ 

tad del deudor y sin la intervenci6n de la autoridad judicial,-

hacer efectivos los cr6ditos f iscnles a su favor. 

Hablando yo de los cnroctcristicos de lo especie de proce-

dimicnto que nos ocupo, le son atribuibles n 6ste, 11 
••• los s! 

guientes rozgos fundnmcnrnles ... : 

a) Principio de lo audiencia de portes: 

b) Enumcroci6n de los medios de pruebo que deben ser util.!, 

zndos por lo Administraci6n o por las partes en el pro-

cedimicnto: 

e) Determinnci6n del plo~o en el cunl debe obrar la Admi--

nistroci6n; 

d) Precis6n de los actos paro los que la autoridad debe t~ 

mar la opini6n de otras autoridades consejos; 

e) Nece8idud Je uns moLivación por lo menos sumaria de t~ 

dos los actos administrativos que afectan a un particu-

lar, y 

f) Condiciones en las cuales la decisi6n debe ser notif ic~ 

da a los particulares".(lll) 

120 Ji111,ne2 Gonz&lez, Antonio.- "Lecciones d• Derecho Trlbutlrio", 1a. Cd., 
fllh.ico, Edlt. Ediciones Contabln y Admlnist.ratlvu, s. A., 1983, -
P• 317. 

121 Garza, Sergio Franci~co de la.- "Ob. Cit..", p. 670. 
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El actuol procedimiento administrotivo de ejecuci6n, con

tiene las carncterlsticos citados (supra), toda vez que la au

diencin, principalmente n favor del deudor, es una gorontia pre 

visto en nuestra Carta Hagno, lo cual debe ser observada plena

mente por lo nutoridad. Asimismo, se establece la forma y té~ 

minos en que los sujetos que intervienen, pueden hacer valer 

sus defensas y excepciones. 

Tamb!En se hn establecido el término genérico de 45 dlas a 

partir de que surte efectos la notificnci6n, para que los crédi 

tos se hagan exigibles. 

En nuestro Derecho, la actuaci6n de las autoridades se de

sarrollo con base en la competencia de las mismas, prevista de~ 

de lueao por la ley. 

La •otivaci6n es otro gorant{n fundaaental a favor de los 

particulares y ezigida a la autoridad por la propia Constitu- -

ci6n. 

Por Gltimo, en nuestro actual procedimiento econ6mico-con~ 

tivo. se previene la fcrma y términos en que habrán de ser not~ 

ficados los actos que as{ lo requieran. 

En vista de que el procedi•iento admini~tratiYo de ejec~ 

ci6n es un procedi•iento eainentemente tributario, también l~ -

son aplicables las siguientes caracterlsticas: 

"a) Ezisten una pluralidad de actos: 

b) Cada uno de esos actos que se combinan en el procedi- -

miento conservan íntegra su individualidad; 

c) La conezi6n entre los diversos actos radica en la uni-

dad de efectos jurídicos. 
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d) Todos los actos que integran el procedimiento están 

vinculados entre si do tal modo que cedo uno supone al 

nnterior y presupone nl posterior y el Gltimo o rcquie-

re lo serie entera. 

o) El proccdi~iento ndminlstrotivo (en cuento concepto pu 

rnmcntc formol), es unn sucesi6n de actos y de tiempos, 

en un espcciol modo de succsi6n. en un orden o forma de 

proceder: 

C) Es el cnucc formal poro lo rcoliznci6n de los funciones 

odministrntiYns. 

b) Culmino en el acto administrativo, negocio jurídico un.!, 

lateral definitivo, Sin embargo, no está simplemente 

integrado por netos ndministrotivos de trámite o no de-

finitivos, sino que o lo largo del mismo se producen 

uno serie de actos que, teniendo dentro de le consider~ 

ción unitnria del procedimiento une eficacia instruaen-

tal y subordinada al acto final, presentan ciertos efe~ 

tos, tambiEn en cuanto constituyen o declaran derechos 

J obligaciones del contribuyente y son susceptibles de 

reclamoción en la vio administrativa, el carácter de 

actos administrativos definitivos". ( 122 ) 

Desde un punto de vista mós concreto, se señalan co•o ca--

racteristicas del procedimiento que se estudia, lns siguientes: 

122 P6re:. dl!I Ayala, los6 luis, Cit. Po5., Garza, Sergio Francisco de la. -
•ab. Cit.•, p. 670. 
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lo.- Se trnto de un proccdimicr.to administrativo en virtud 

de que el 6rgono que lo ejecuto es ln propia Adminis-

troc16n. 

2o.- Es un medio jurldico o favor del acreedor y en contra 

de lo voluntad del deudor. 

3o.- El interés del acreedor se satisface mediante lo en~ 

tidnd de dinero n cnrgo del deudor. 

4o.- Es de nnturelezo expropiotiva. 

So.- En virtud de su corlictcr ejecutivo, tiene que fundar-

se en un titulo ejecutivo, constituido por el docume.!!. 

to que determina, liquide u ordena el cobro del cr6d! 

to fiscal. <123 > 

A lo expuesto anteriormente, cabe agregar que, se trata de 

un procedimiento eminentemente oficioso, y el impulso necesario 

para su desenvolvimiento es a cargo fundamentalmente de la out~ 

ridad, 

123 Cfr., Garza, Sergio Francisco de la.- "Ob. Cit.", P•P• 786 - 788. 
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A.- ACTOS DE IIICIACIOI 

Como ha quedndo precisado en la porte relativo del presen

te trabajo, el concepto de procedimiento administrativo de ej~ 

cuct6n hoce referencia o una pluralidad de actos que guardan 

una relnci6n de dependencia entre sí, encaminados a consesuir -

ln ~atisfncci6n de la oblisación fiscal. 

En virtuJ de esa pluralidad de actos y, dadas las caracte

rtsticas del procedimiento econ6mico coactivo, éste" ••• se de

sarrolla, coao es natural a través de una serie de actos proce

di•entales, que tienen el carácter de actos administrativo& 

Esos actos recaen nor•almente sobre bienes J derechos, que son 

ajenos o la Ad•inistración, y en beneficio de ésta. No tienen 

el carácter de actos procesales, sino co•o antes dec!amos, mer~ 

mente procedimentales, ya que no existe controversia, ni por 

tanto partes en el sentido procesal, en este procedi•iento adm~ 

nistrativo de ejecuci6n. 

Estos actos se pueden clasificar para fines de estudio, en 
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octou de inicinc16n, netos de dcuorrollo, nctoe de cocrci6n y -

netos de conclust6n''. (1 24 ) 

E11 relnci6n n los netos de iniclnci6n, no existe uno opi-

ni6n uniforme en cunnto a los que deben considcrurse como tale& 

Ln concluA16n nnturior se npoyn en lo eaistencio de opini~ 

nea co•o lR de Froncisco L6pcz Nieto, el cuel scdolo que, " ••• 

si bien es cierto que en el procedimiento udmlnistrntivo c1is--

ten, como es nnturul, actos de inlcioci6n del proceso, no puede 

hablarse en 61, en cumbia, de un acto tlpico de in1cinci6n, - -

pues, n difcrencin del proceso ciTil ••• el procedimiento odmi-

nistrntivo, reconoce muchns formas de incoocci6n". (lZS), y su 

inicio se dn por diversos cnusos: 

1.- lnicioci6n de oficio 

a) Por iniciativo propia 

b) A consecuenciu de orden superior 

c) Hoci6n razonada de los subordinados 

d) Denuncio 

11.- lnicioci6n o instancia de persona interesada. (126) 

De~de otro runto de vista, los actos de iniciaci6n también 

son diferentes, según se siga el procedimiento en contra del 

deudor principal, o bien en contra del sujeto obligado de mane-

ra subsidiaria. 

121 Garza, Sergio Francisco de l•·- "Db. Cit..", p. 178. 

125 lópe:;:: Nieto y !'layo, Franschco.- "El Procedi•ient.o Ad11inistrat.ivo". 1a. 
Ed., Bat"celona, Esp., Edit. Jos6 fila. Bosch, 1960, P• 257. 

126 crr •• Ibldea, p. p. 258, 259. 
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El primer coso se presento, de acuerdo con Sergio Francia-

co de lo Garzo, "•••cuando el sujeto pasivo principal del cr~-

dito fiscnl no hn l1ccho voluntoriomcnte el pago del mismo den-

tro del plazo que corresponda, seg6n la close de cr~dito de que 

se trate, lo nutoridod ndministrotivo generalmente, la Oficina 

Federal de Haciendo en lo que se encuentre radicado dicho cr~d! 

to, que es lo que tiene jurisdicci6n sobre el domicilio del de~ 

dar, dicto uno resoluci6n que recibe el nombre de mandamiento -

de ejecuci6n, en la que ordeno que se requiera el deudor para -

que efect6e el pago dentro de los tres d!as siguientes e la no-

tificac16n que del requerimiento debiera hacerse, con el apere! 

bimicnto de que de no hacerlo se le embargarán bienes suf icien-

tes para hacer efecti'o el cr~dito fiscal J sus accesorios lea~ 

les•, 0 27 > 

El segundo caso se presenta, de acuerdo con el mismo auto~ 

cuando el sujeto pasivo principal no he cumplido volunta--

riamente con su obligaci6n tributaria, es posible que la autor~ 

dad fiscal considere conveniente ezigir su pego a un sujeto pe-

sivo por adeudo ajeno. ya sea sustituto, solidario o con respo~ 

sabilidad objeti•a". <129 > 

El propio De ln Garza agrega que, "·•• si el sujeto pasivo 

a quien se le está exigiendo el pago no lo cubre dentro del pl~ 

zo, entonces serl necesario que se dicte un mandamiento de eje-

cuci6n .•• el que, constituye la iniciaci6n del procedimiento a~ 

127 C•ru, Sergio Funclsco de 11.- "Qb. Cit.•, p. 779. 

128 lbldea, p. 780. 
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minlstrotiYo de ejecuci6n y contiene el apercibimiento el requ.!_ 

rido para que de no pegar se le embarguen bienes". <129 ) 

Parn otros autores. el procedimiento administrativo de ej~ 

cuci6n se inicio con el requerimiento. el cual constituye su 

inicio o primera etopo, poniéndose en marcha el ejercicio de la 

facultad ccon6mico-cooctivo por parte de la autoridad hacenda-

ria. (!30) 

Ld 6lt1ma idea vertida en el p!rrofo anterior, confirma la 

nceYcraci6n hecha en el sentido de que no c1iste uniformidad de 

criterios por parte de los estudiosos del Derecho en relaci6n a 

los o el neto que debe considerarse como inicio del procedimie~ 

to administrativo de cjecuci6n. 

En nuestro criterio, consideremos que el acto de inicie- -

ci6n se da con la notificaci6n que se hace al contribu1ente, a 

través de ln cual se le comunico la naturaleza de la obligaci6n 

fiscal oaitidn. 

Muestra opini6n se encuentra apoyada por la doctrina r . la 

jurisprudencia. y en tal sentido Hartlnez L6pez Luis establece: 

"El primer ucto de ejecuci6n de la resoluci6n que declara que -

alguien es deudor del Fisco, es la notificnci6o del acuerdo".ClJl) 

Al respecto, Perulles Bas.sas Juna José e1pone: "En el áabito tributB""-

rio hay que tener en cuenta que cuando la autoridad u oficina -

129 Gar:a Sergio francisco de la.- "Ob. Cit.•. P• 761 • 

130 trr. 1 Jhéne.t Conzález, Antonio .... "Ob. Cit.•, P• 32t. 

131 flll:htinez l6:pe:: 1 Luis .... •oerecho Fiscal "•:dcano", h. Ed •• "''deo, Edit .. 
Ediciones Contables y Ad1tvu., t973, P• 216. 
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Co•pctentc npreclo que hon tenido efecto todos los presupuestos 

procisos pnrn el nnci•icnto de la obllgaci6n tributaria, prewio 

el cumplimiento de los normas de cor6cter formal, procede a su 

dctermlnoci6n; y unn vez que ho tenido efecto lo notificaci6n -

de ln •ismo, si tronscurre el plazo scñnlndo poro hacer efecti-

Yo lo deudo tributorio sin que ésto sea satisfecho ••• es evide~ 

te que quedo insntisfecho el derecho del Estado a percibir el -

i•pucsto. Esta violnci6n constituye la pre•iso fundamental p~ 

rn que lo cjccuci6n tributario puedo tener efecto". (lJZ) 

Como el propio Pcrulles Bossns 11reciso, " ••• le exigibili-

dnd tiene efecto en el plazo y previos los requisitos señalados 

en los preceptos legales que regulen los diversos impuestos, p~ 

ro, con carActer general, es preciso que haya tenido lugar una 

notificaci6n poro que la deuda tributaria tenga carácter de e•~ 

giblc". 0 33 l 

El criterio de la Supre•a Corte ta•bién se ha orientado 

considerar a la notificaci6n co•o el acto típico de iniciaci6n 

del procedimiento administrativo de ejecuci6n co•o se desprende 

de la siguiente ejecutoria: 

"Ejecución Fiscal. Se Tiola la garantía de audiencia al -

causante si se inicia el procedimiento de ejecución sin notifi-

car al quejoso la existencia del crédito. 

Si bien es cierto que en la secuela del juicio de nulidad 

132 Patulles B•ss•s, lu•n Jos6.- "flJ•nual de Oarecho ílsc•l-Parte Gener111•,
h. Cd., B•rcelona, Espan., Edlt. llbrerl.1 Bosch, 1961, P• 419. 

133 Ibídem, p • .t.16. 
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del que deviene lo scntcncin que se reclama, lo Procuraduría 

Fiscal del Dislrito Fcdcrnl, dcmostr6 haber iniciado y notific~ 

do al causnntc el procedimiento de ejecución fiscal rclotivo 

coopernci6n de pnvimentos, tnmbi~n lo es que no se dcmostr6 que 

prcvinmcntc se le hubiera hecho saber al quejoso ln existencia 

de toles créditos y la obligación qu~ tenlo de pagarlos, vial§~ 

dose ast en su perjuicio lo garnntin de oudiencin prevista por 

el Artículo 14 Constitucional, pues el quejoso quedo colocado -

nsI en un estado de indefensión al no poder combatir el crédito 

fincado, o bien alegar lo que o su derecho convenga. Al respe~ 

to, resulta irrelevante lo argumentado por los autoridades de-

mandados en el juicio fiscnl en el sentido de que al no haberse 

opuesto al procedimiento de ejecución, el quejoso consinti6 la 

legalidad de tnlcs créditos, pues por enci•a de todo ello se e~ 

cuentra el cumplimiento e:zacto de las garantias otorgadas en f!!_ 

vor de los gobernados, re~ultando obYio, en consecuencia, que -

si al causante no se le oyó previamente o la iniciación del pro 

cedimiento de ejecución, debe concederse al mismo el amparo y -

protección de la justicia federal".CI 34 > 

Sentimos que nuestra opinión es acertada ya que, incluso -

del concepto mismo de 'notificación', se desprende que ésta es 

un acto de iniciación del procedimiento administrativo de ejec~ 

ción, toda vez que, " ••• significa gramaticalmente el acto de -

hacer saber una resolución de la autoridad, con las formalida--

134 Ejecutoria nitida. por el Segundo Tribunal Colegiado del Primer Circui
to, visible en i!l Infor11e de la s. c. J. de 1979.- Ja. Parte.- PaQ. 37i 
Cit. Pos., Sinchez Hernández, "ayolo.- "Opúsculo sobre Derecho Fiscal", 
Edit. Dlguín, s. A., 1a. Ed., 1983, P•P• 400, 4Qt. 
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des preceptuados para el coso" (IJS), o en otros t6r•inos, " ••• 

el medio legal por el cual se do conocimiento a una persono de 

un hecho o del contenido de una resoluci6n o acuerdo administr~ 

tivo que debe de efectuarse y de documentarse en forma legal, a 

fin de que éstos produzcan sus respectivos efectos", (lJ6 ) de-

hiendo pensar entonces que con dicho acto se inicia el procedí-

miento econ6mico-cooctivo, ya que lo autoridad se hoce presente 

a trarés de ese acto, dando o conocer al deudor la obliaaci6n -

insatisfecha 1 estableciéndole un plazo para su cumplimiento, -

con el sedolomiento de los consecuencias para el caso de que no 

se cuapla u oponga los •edios de defensa dentro del plazo conc~ 

dido para tal efecto. 

Tan es cierto que da inicio el procedimiento administrati-

TO de ejecuci6n, con la notificación, que el deudor se encuen--

tro, a partir de ésto, en posibilidad de interponer los •edios 

de defensa que le autoriza la ley o cumplir con la obligación. 

En atención o los argumentos antes eapuestos, debemos con-

siderar al requerimiento co•o un acto posterior a la notifica--

ci6n, pero dentro de los actos de iniciación. 

Se dice que el requerimiento, " ••• es un acto formal de i~ 

timación que se hace o alguna persona paro que entregue, haga o 

deje de hacer alguna cosa", (IJ 7 ) o también que, " ••. es un ac-

135 C•sso y Ro111ero, Ign•cio.- "Diccionario de Derecho Privado", Vol. II, -
1•• Ed., "'lllco, Edit. labor, s. A., 1961. p. 2762. 

t36 Kaye, Dionisia Jesús.- •eraviario de Procedi11ientos Fiscales de Dofen--
sa•, Ja. Ed., Plbico, Edit. Ediciones Fiscales ISEF, s. A., 1986, -
p. 44. 

137 L6pez: Nieto y ~ayo, Francisco.- "Db •. Cit."', p. 276. 
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to de cor6ctcr administrativo emanado del 6rgono ejecutor y que 

tiene por f inolidod compeler al destinatario del mismo o ef ec-

tunr el pago del crédito fiscal no cubierto". (lJS) 

Para Hu•berto Briscfio Sierro, el requerimiento, '' no es 

ni lo omoncstoci6n como medido de polic!n de lo audiencia, ni -

lo intimoci6n que puede referirse a uno omisi6n, tal y como su-

cede cuando se intimo n unn persono para que no interfiere en -

lo actiYidad lcgllima de otro ••• El requerimiento implica uno -

prcstoci6n porticularizodo, esto es, un dar, un hacer, no un d~ 

jar hacer ni un no hacer ••. El requerimiento no es una sonci6n 

ni uno omcnaza de pena, sino lo exigencia de una prestoci6n - -

particular, con o sin npercibimiento". (lJ9 ) 

Concluyendo, deben tenerse como actos tlpicos de inicia- -

ci6n del procedimiento administrativo de ejecuci6n 1 primero a -

ln notificoci6n, y después el requerimiento, los cuales inte--

gran su primera fase. 

Sin la notificoci6n del acto, no puede iniciarse el proce-

dimicnto en cuesti6n, toda vez que, hasta una vez efectuada, la 

autoridad puede legalmente actuar aún contra la voluntad del 

obligado, ya que la ley prevé el procedimiento a seguir si se 

da ese supuesto, es decir, en coso de rebeldla. 

138 Jldne.t Gontále:, Ar.tenlo.- "Ob. C:tt.•, p. 320. 

139 Briseno Sierra, Hunberto.- "Derecho Procesal Fiscal•, 2a. Ed., l'\éJ1;ico, 
Edlt. C:irdenas, 1975, P•P• 566, 567. 



93 

8, - ACTOS DE DESARROLLO 

Francisco López Nieto y Francisco de la Garza coinciden en -

señalar que, los actos de desarrollo son posteriores al inicio 

del procedimiento y tienen como finalidad principal, lograr el 

avance del procedimiento, para alcanzar el objetivo que se per-

sigue. 
(140) 

Los actos de desarrollo se dividen a su vez en: Actos de -

Dirección y Actos de Coerci6n. 

Los primeros son aquellos que conducen el proceso a través 

de diversas etapas y se clasifican en: 

a) Actos de Rcsoluci6n.- Son resoluciones de autoridad p~ 

ra producir consecuencias jurídicas. 

b) Actos de Comunicación.- Logran la comunicaci6n entre 

los diversos sujetos que intervienen en el procedimien-

to. 

e) Actos de Constancia.- Logran la permanencia de los ac-

tos a través de su documentaci6n. 

UD Vid •• L6pez Nieto y llilayo. F'rancisco.- "Ob. Cit.", p. 269; üarza, Sergio 
Fra~clsc:i de la.- "Cb. Cit.". p. 7Bt. 
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Los segundos, o actos de coerci6n, son aquellos de car4c--

ter fundamentalmente coercitivo 1 se dividen en: 

o) Embargo.- Secuestro de bienes 

b) Hedidas Coercitivas.- Auxilio de la fuerza pública 

e) Actos de vnluoci6n.- Fijoci6n de valor a los bienes 

d) Actos de cnajennci6n forzosa. (l 4 l) 

Siguiendo el criterio de De la Garza, debemos afirmar qu~ 

los netos de desarrollo son todos aquEllos conforme a los cua--

les se desenvuelve el procedimiento econ6mico-coactivo, lleván-

dolo a través de sus diversas etapas, debiendo mencionar que 

los actos de enojenoci6n forzoso, son considerados como actos -

de conclusi6n, como se verA m~s adelante. 

Dentro de los actos en estudio, tiene relevancia el e•bar-

go, el cual hn sido estudiado por la doctrina como un verdadero 

procedimiento que se realiza a trav~s de diferentes etapas, - -

eaistiendo incluso opiniones que consideran al requerimiento c~ 

mo parte del procedimiento de embargo, como es el caso de EduaL 

do Pallares, el cual afirma: " •.• el segundo momento de la di-

ligencia de embargo es el requerimiento. Consiste en la inter-

pelaci6n que se hace al deudor para que pague la suma que deba 

o cumpla con la prestaci6n a que está obligado, apercibido que 

de no hacerlo, se le embargarán bienes suficientes que garanti

cen el cumplimiento de las dos cosas". Cl 4l) 

El embargo, como acto de desarrollo del procedimiento a! 

161 Cfr., Caru, Serqlo Francisco de la, •ob. Cit.", p.~. 761 - 791. 

142 Pallares, Eduardo.- "Derecho Procesal Civil•, P• 526. 
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ministrntivo de ejecuci6n, hn sido dividido por Armando Porras 

López en tres foses: 

o) Auto de Embargo.- Provctdo que dicto ln eutoridod fis--

cal. 

b) Diligencio de Embargo.- Se inicio con la notificaci6n -

del pro•eldo. 

e) Aseguromicnto de bienes.- Secuestro J dep6sito de los -

bienes. (l4J) 

El oscguromicnto de bienes no es la único forma en la que 

concluye el procedimiento de embargo. El procesalista italiano 

Jaime Guasp, ha distinsuido adem6s, la anotoci6n o inscripci6n 

de lo trabo y lo odministrnci6n que consiste en la guarda J cu~ 

todio del bien por una persona que cuida que no se •noscabe. <~44> 

De alguna manera, la clasificaci6n anterior nos lleYB a la 

conclusi6n de que, se trata de un acto administrativo, en nues-

tro caso, o juridiccional con el que se pretende el cumpliMien

to forzoso de una obli1aci6n. <145 > 

Por otra parte, también se habla del embargo coao una •ed! 

da preventiva, " ••• ya que tiene por objeto asegurar bienes pa-

ra que los derechos de quien lo haya obtenido no re•ulten burl~ 

dos por el perdedor que podria ocultar, dilapidar o vender los 

bienes quedándose en consecuencia insolvente". <146 ) 

143 trr., Parras L6pez, Ar•ando.- •ob. Cit.", p.p. 151 - 153. 

144 Cfr., Guasp, Jai••·-•oerecho Proces1l Civil", 2a. Ed., flladrid, Espana,
Edit.. Instituto de Estudios Pol1t1cos, 1961, P• U9. 

145 Cfr., Becerra Bautista, Jos6.- •ob. Cit.•, P• 259. 

146 Porras L6pe.t, Ar111ando.- "Estructura Jur!dlca del C6dlgo Fiscal d" la Í! 
deraci6n", 1a. Ed., Plé•ico, Edit. Porrúa 1 S. A. 1977, p. 81. 
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Indcpendienlemcntc de su corócter de medido coactiva o pr~ 

•entiva, el embargo es, esencialmente, el acto tlpico de deso-

rrollo del procedimiento odministrotivo de ejecuci6n, en virtud 

de que se encamina de mnnero directo a lograr el cumplimiento -

de la obligaci6n, incidiendo sobre el patrimonio del deudor. 



97 

C.- ACTOS D 11 COMCLUSIOR 

Lo doctrino ha establecido que los actos de conclusi6n 

del procedimiento od~inistrotivo de ejecución, son los que se 

eíectúan para dar por terminado o paro concluir dicho proced! 

•iento. 
( 147) 

En relación n los antes señalado, Antonio Jiménez González 

afirma: "El remate viene o ser prácticamente como la corona- -

ción del procediaiento odministrativo de ejecución, entendiendo 

por tal la venta llevada a cabo por el órgano ejecutor de los -

bienes embargados al sujeto deudor ejecutado". (t 4 B) 

Coincidiendo con la idea anterior, Armando Porras López ha 

eapuesto: " ••• el reaate se integra de dos situaciones juridi-

cas procesales que están {ntimamente unidas, constituyendo lo -

fase final del procedimiento de ejecuci6n: la ~ubasta pijblica 

la adjudicaci6n". (l 49 l 

1•7 Cfr., L6pez Nieto y fllayo, francisco y Garza, Sergio Francisco de la.- -
•obs. Cits.", p. 295 y 798 resp•ctiva•ante. 

UB H•hnaz Gonzhez, Antonio,- "Ob. Clt.", P• 325. 

149 Porus L6pez, Armando,- "Estructura Jud.dlca del C6digo Fiscal de la F!, 
deracl6n"' p. as. 
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El remnte como ucto tlpico de conclusi6n del procedimicn-

to ndministrnLivo de cjecuci6n 1 constituye lo meterle de onál! 

sis dol presente trobnjo 1 por lo que debe cstorsc al contenido 

de los dcm6s cnpltulos. 

En estn pnrtc, creemos conveniente ogrcgor que, paralela--

mente o los actos de 1nicinc16n, desarrollo r conclusi6n del -

procedi•iento econ6mlco-cooctivo, existen otros netos que deben 

tenerse en cuente en virtud de que se presentan o lo largo de -

las diferentes etnpn.s que integran el procedimiento que se est.!!. 

die. Estos son, los netos de resolución, de comunicación 

constancia (lSO), cuyo contenido hn sido ya citado con onteri~ 

ridnd (supro), 

1SO Cfr., Fenech, litigue!.- "Derecho Procesal Tributario~, Cit. Pos., C1r2a, 
Sergio Francisco de la. •ob. Cit.•, p.p. 731, 732. 
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A.- e o N e E p T o O B 

Rafael de Pino def inc al remate como: "Declnraci6n de pr!_ 

fercnte formulado por el Juez en la vía de apremio, respecto 

uno de las posturas hechas en la correspondiente subasta, en el 

coso de que hoya habido varias, o la de ser nceptable la que se 

hubiere hecho con carácter de única". (lSJ) 

Como se desprende de lo anterior definici6n, se identifico 

al remate como un s6lo acto declarativo de preferencia. 

Eduardo Pallares tacbién lo coincibe como un solo acto al 

manifestar que el remate es: "La occi6n de rematar o sea de 

concluir o terminar una cosa".< 152 ) 

De acuerdo con el mis•o autor, este vocablo tiene dos al--

canees dentro del Derecho Procesal: 

"A) La adjudicaci6n que se hace a una persona del bien que 

sale en venta en subasta o almoneda; 

151 Pin• Vara, Rafael de.- "Ob. Cit.", P• 417. 

152 Pallares, Eduardo.- "Diccionario de Derecho Procesal Civil", P• 700. 
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R) Lu diligencio mismo en que se lleva o cubo lo subasto -

o nlmoncda. Remntar un bien significa, por lo tonto, -

no sólo ponerlo e11 vento pGblicn por orden y con ln in-

tcrvenci6n de unn nutorldnd judicial o administrativo,-

sino tnmbi6n adquirirlo en dicho acto". (153) 

En relnci6n nl concepto que se nnnlizo, el propio Eduardo 

Pnllores, en otra de sus obras, ngrcgn: comunmente se de-

fine al remate diciendo que es lo vento de un bien que se lleva 

n efecto mediante ln intervención de la autoridad que puede ser 

judicial o ndministrntivn". (IS 4 ) 

La pnlobrn en cuestión tombiEn pude ser interpretada como 

un neto de privación con el que se dn por terminado el procedi

miento econ6mico coactivo. (lSS) 

E11 una explicoci6n distinta a las anteriores, se dice que 

el remate es una forma de transmisión a título honeroso de los 

bienes, en la que se dan varias circunstancias: La oferta de -

los bienes debe ser pública: los bienes se enajenan al postor -

que presente la mejor postura para adquirir dichos bienes.< 156 ) 

Otros autor~s, como A11tonio de Jes~s Lozano, lo asicilan a 

la adjudicación al definirlo como: " ••• la adjudicaci6n que se 

hace de los bienes que se Yenden en almoneda o subasta p6blica 

al comprador de mejor puja y condici6n". (lS 7 ) 

Estima•os que la explicación anterior no es muy adecuado,-

15J Pallares, (duardo.· "Oiccionarto de Derecho Procesal Civil", P• 700. 

15.\ Pallares, E.dundo.- "Derecho Procesal Civil", p. SJA. 

155 Cfr., Sánche:. Le6n, Gregorio.- "OO. Cit.", p. 91. 

156 Cfr., Ovall11 íav11la, José.-"Oerecho Procesal Civil•, 1a. Ed., néxico, -
Edlt. Harper & Ro~ latinoamericana, 19SJ, p. 2A2. 

157 Lozano, Antonio de Jesús.- "Olcc:ionarlo Razonado de leglslaci6n y Juris
prudencia flluicanas", ta. Ed., Edlts. J. Ballesca y Cia., 1905, p. 1050. 
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en virlt1d de que, ln udjudlcnci6n os unu flguru jur!dica con e~ 

rncter{aticnu tliferontl!H n lns del rcmnte, sic11do aquéllo en 

ocunioncs, cnnN11ct1~11clu de 111 v~nln pOblicu de bienes nl mc.Jor 

postor. 

t.n ndjudlc11cl6n se pres~ntn cuundo se don dctcrminndos s~ 

pucatoa q11c se cncucntrnn tnmhi6n previstos por el C6digo Fis--

cnl 1tc ln FcdcrncL6n vlgcntt.•, en ln p1.1rtc rclativn nl (iroccdi--

miento ndministrntivo de cjccuci6n, us{, procede la adjudico--

ci6n, p~r ejemrlo, c11a11dn no se presento ningOn postor. 

E11 rclnci6n nl vocablo mntcrin de nuestro estudio, Jos6 

Castillo Lnrrn~ngn y Rnfncl de Pinn, en su obrn co11junta, cxpr~ 

san: 11 
••• 1<1 pnlnbrn rcmntc significa ln declnracilSn de prc[e-

rente formulndil por el Juez en lo vio de apremio, respecto de -

una de lns posturn~ hechns en ln correspondiente subasto, en el 

cnso de que hdyn habido vnrins, o la de ser aceptable la que se 

hubiera hecho con cnrActer de Gnicn". (lSS) 

Por su parte Carlos Arellnno Gurc1o sefinla: ~En sentido -

amplio podemos considerar que, de acuerdo con el capitulo de r~ 

mtltes, del C6cigo de Procedimientos Civiles para el Distrito F~ 

derol, el remate dbarcn todo el procedimiento que tiende a la -

Tenta judicial de los bienes embargados hasta llegar a la adju-

dicación de esos bienes J lo aplicación del producto del remate 

En sentido estricto, el remate comprendería la venta propiamen-

te dicha a una persona determinada por haber sido considerada -

•ejor su postura ••• En opinión nuestra el remate es la instit~ 

1SB Castillo larror.aga, Jod y Pina R:1fael de.- "Instlt.udones de Oerechc -
riroces.al Civil•, Cit. Pos., A.rellano Careta Carlo5. "Oerechc Procesal C! 
llil", 1.t. Ed., l'lln.ico, Edit, Porrúa, S. A,, 1981, p. 556. 
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ci6n jurtdico en cuyo virtud se trunsimte el dominio de un bien 

mueble o inmueble cmbnrgado, por lo autoridad estatal e la per-

sono ftsicn o morol que ho reunido los requisitos legales para 

adquirirlo dentro de ln vto de apremio". Ct 59 > 

Atendiendo n su sentido gromoticnl, le voz remate es un d~ 

rivndo verbal de rematar que o su vez significo, finiquitar, 

concluir o terminar. 

Entre otras de sus acepciones proccsoles, se le tiene como 

uno consccuencin de la odjudicoci6n, consistente en la adquisi-

ci6n de un bien, o como lo diligencia de vento pfiblico de los -

bienes, (l 60) 

como se desprende del contenido de los ideas anteriores,-

se le sigur. asimilando a la odjudiceci6n e identific6ndolo con 

un solo a~to de conclusi6n, adquisici6n o con la diligencia mi~ 

ma en la que se enajenan los bienes. 

En ln práctica se empleo como sin6nimo de remate la palo--

bra 'subasta'. Como lo seTiola Sergio Francisco de la Garza, 

" ••• la subasta pública es el modo normal que establece el Cód! 

so Fiscal para rcalitar le ennjeneci6n forzosa ••• la palabras~ 

basta procede del lattn y significa 'bajo la lanza', porque en 

Romo las ventas públicas se realizaban al amparo de la lanza, -

slmbolo del poder militar J de la autoridad del Estado. El Có-

159 Arellana Garcla, Carlas.- •oerecho Procesal Civil", P• 555. 

160 Cfr •• Perras L6pe::. Armando.- "Derecho Procesal Fiscal", P• 15&. 
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Tnl sinonimia obedece básicumente n rozones hist6ricas, d~ 

dn la formn eu que se hnc1un los Yentns pfiblicas, yn que, como 

lo preciso Jnime Gunsp, 1
' ••• por subnsta, t~rmino que, justif! 

cndo hist6ricnmente, nndn dice en realidad sobre su esencia, se 

entiende, en lo que ahora interesa, una institución funcional--

mente carnctcrlzndn por la concurrencia enfrentada de los eve~ 

tuoles nspirnntcs a su adquisici6n. De modo que es nota defin.i 

torio de la subasto lo oposición o pugno, puja en sentido t~cn! 

co, entre toles aspirontes, con lo que lo subasta se diferencie 

no sólo de la venta sin concurrencia, sino toobién de ln venta 

por concurso, en que e~lste pluralidad de aspirantes a la adqu! 

sici6n, pero no lucha entre ellos".< 162 ) 

De un breve análisis de las diversas Ideas apuntadas con -

anterioridad, encontramos que se ha definido al remate de va--

rias maneras: como una declaraci6n, adjudicaci6n, como una dili 

gencia, venta, acto de privaci6n, forma de enajenación de bie-

nes, procedicr.iento tendiente a lograr la venta de los bienes C.!!!, 

bargados, institución jurídica para trans~itir el dominio de un 

bien, concluir, termindr, subasta o venta pública. 

Para nosotros el remate es, la instituci6n jurídica confoL 

aada por la part~ findl del procedicr.iento administrativo de ej~ 

cución, tendiente a lograr la venta pública o adjudicación de -

151 Gata, Sar9ic f"ra:ic hco de la. - "Ot:i. Cit.•, P• 7A1 • 
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los bienes embargados, poro hacer efectivo un crédito fiscal. 

Lo dcfinici6n estructurado contiene ln noci6n de declara-

ción de pre{crcntc, puesto que nl efectuarse en vento pfiblica,

tcndr& que Jnrsc ln preferencia o alguno de los postores. 

Ln ndjudicnci6n es unn vtn o consccucncin que también con

templo nuestro dcfinici6n, yn que no siempre se realiza la ven 

to de los bienes, sino que en ocasiones se presenta lo adjudic~ 

ci6n. 

El procedimiento administrativo de ejecución implica en sI 

mismo unn ejecución forzosa, todo vez que se desarrolle en con

tra de la toluntad del deudor ejecutado. 

Finalmente, con lo venta público y adjudicación de los bi~ 

nes sujetos a remate, se logra la transmisión del dominio de 

los •ismos. 

Sentimos que el concepto de remate antes construido no es 

toda•ia muy adecuado, to~a vez que no hemos analizado su natur~ 

leza juridica, siendo 16gico que entre más profundicemos en el 

conocimiento de los elementos que integran una instituci6n, e~ 

taremos en posibilidad de dar a conocer un concepto que la ide~ 

tifiquc más plenamente y a la vez la distinga de aquéllas con -

las que guarda una estrecha relaci6n. 
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B.- NATURALEZA JUllDICA DEL lE~ATE 

El proceaalista italiano Jai•c Gunsp, ha desarrollado une 

serie de idens tendientes o dilucidar ln nnturalczo jurídico 

d~l remate que en el Derecho Italiano se estudia bajo el no~bre 

de cnojenaci6n forzosa. De su e1posici6n se desprenden los s! 

guicntes razonamientos: 

En primer lugar se establece que lo enajenac16n forzosa es 

un acto procesal, concretn•entc, un acto de instrucción del pr~ 

ceso. 

La disposici6n del bien embargado para transmitirlo a otra 

persona, constituye la esencia Je la enajenación forzosa. 

En virtud de que en la cnnjenaci6n forzosa se combia el 

bien embargado por dinero, se puede hablar, en el sentido natu

ral de la palabro. de una compraventa, siendo inad~isible co•~~ 

rarla con la co~pra v~nto civil, que es un negocio jurídico pr~ 

Yndo, toda vez que, en primer lugar, en el derecho procosnl no 

hay ~erdaderos ncsocios jurídicos, debido n la constante lnter-
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venci6n de lu voluntad del Juez entre los portes, entre otros -

motivos. En segu11do lugar, ln falta de la voluntad del vende--

dor lo cual co11Htituye un elemento esencial en el contrnto de -

comprnvonta, siendo equ!voca la idea de que quien vende es el 

6rguno jurtsdiccionnl, el ucreedor o el propio deudor. 

Para Julme Gunsp. debe concluirse por lo tanto en que, se 

trata de un acto de instrucci6n del proceso de ejecuci6n, com

plementario del embargo. (l 6l) 

Son válidos las afirmaciones de Jaime Guasp relativas a 

que no puede hablarse de una comprave11ta 1 pues efectivamente 

falta uno de los elementos esenciales para la existencia de di-

cho contrato, ln voluntad de una de las partes, misma que no 

puede darse cuando se est~ contra el consentimiento del deudor 

propietario de los bienes. 

Miguel Fenech también se pronuncid en favor de la opini6n 

que conte•pla al reedte como un acto procesal al afiraar: " 

es un solo acto complejo, con unidad de tiempo y que está inte-

grado por tres declaraciones de voluntad: en primer lugar, el 

órgano, o su titular, propone la venta, previo anuncio, de los 

objetos y precio de apertura, al c~ncurrcntc que ofc~zca el pr~ 

cio aás eleTado; en segundo tér•ino, los asistentes, previa 

constituci6n de un dep6sito que constituye un tanto por ciento 

del precio de apertura, realizan sus ofertas, en las que acep-

153 crr., CunP, Jal•e.· •o:r. Cit.•, g.p. 451 • 453. 
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tnn ln oferto ltcchu ror el 6rgnno, c1igi6ndose pnrn que senn v! 

lldus lns que sigon n ln primero que el importe sen superior nl 

nnterior oferc1tlc; Llenen el cnr~ctcr de irrevocables y cst6n -

sometidos cndn unu de ollns n uno condici6n resolutorio, consi.:!, 

tente en que surjo otru oferto mfis elcvndn, siendo, por tanto -

ln último ln únlcn e[icn:r.; por último, uno Jcclornci6n del órg~ 

no en virtud de ln cunl, dcspuEs de nfirmnr que lo último ofeL 

to no ha sido mcjorndn, cstublecc que es cficoz puro concluir -

el contrato de venta, si lu ofcrtn se une nl pago del precio 

ofrecido. Ln lrrcvocnbilidod de lo oferta se demuestro en que, 

siendo lo 6ltimn ln uccptndo, si el oferente no realizo el pago 

pierde el depósito constituído poro licitar". (l 64 ) 

Ln opini6n de Higucl Fenech, al manifestar que el remate -

tiene unidad de tiempo, no es muy acertado JB que no se da la -

unidad de tiemp~ de que hnbla, debido o que las declaraciones -

de Toluntad se dan ~n tiempos diferentes, y cada una de ellas -

ti~n~ determinado finalidad y requiere de requisitos que son 

dl$tlntos a los de los dem6s: Lo proposici6n de lo Tenta sólo 

puede hacerse pasado determinado tiempo despu~s del embargo; 

los proposiciones que hacen los compradores s6lo pueden ser he-

chas en base o lo conyocatoria de la autoridad paro ser v§lida~ 

siendo posteriores y estnbleciéndoseles un pla:o para su pre--

sentaci6n. 

A m5s d~ lo 3nterior, debe to~nrse en cuenta que lOs suje-

164 F'et-t'.:.h, r.1¡;uel, Cit. ~os., Ga:-:a, Ser9io Franc:isca de la. "Ob. Cit.•,

P• 7~1. 
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tos aquí, son doseaejanles a la uutoridad, no siendo vfilido, -

por lo tanto, hablar de un solo acto. 

Raz6n similar a la anterior puede argumentarse e11 relación 

al moaento en que la autoridad declara la eficacia de la oferta 

no aejorada, resultando obvia la diferencia entre este acto con 

la proposición de la autoridad y las de los oferentes. 

Josh Ovalle Favcla también se pronuncia en contra de la e~ 

rriente que identifica al remate con la compraventa civil J en 

ese sentido argumenta:" ••• regularmente la enajenación de bie-

nes aediante remate, realizada por un particular, adquiere la -

foraa de contrato de co•praventa, regulado por el derecho priv~ 

do. En caabio los remates realizados por órgdnos de autoridad -

suelen ajustarse a procediaientos de derecho público aunque - -

err6neaaente se les lleaa ventas en reaate, en rigor no inpli-

can contratos de compraventa regulados por el derecho privado,

sino actos de autoridad regulados por el derecho público por lo 

aenos hasta la arrobación del remate. 

Sostener que la operación de reaate practicada por una au

toridad es una coapraventa, regida por las reglas de la liber-

tad contractual, es tan err6neo como considerar que la opera- -

ci6n realizada en virtud de un crédito de expropiación de bie

nes, por causa de utilidad pública, es también un contrato de -

coapraventa. 

La enajenación de bienes aediante remate judicial taapoco 

iaplica una operación de compraTenta, pues no se encuentra regl 

da por las reglas de la libertad contractual, ni por el derecho 

priTado en general. Se trata de un procedimiento judicial reg~ 
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lado por 11ormns de derecho pGblico en el cual la enajenaci6n de 

los bienes embnrsados es el medio para lograr la sat1sfacci6n -

de In cond~nn dccrütndu en unu sentencia". (lbS) 

En apoyo de las razones apuntadas en contra de lo tesis 

que sostiene que e) remate es una venta privada, José Becerra -

Bautista agrega: "··•de ser asI, el Estado deberá responder -

de la eTlcci6n y saneamiento, y como ésto no sucede, ••• no d~ 

be buscarse fuern del proceso lo que s6lo en el proceso tiene -

e1pllcocl6n". (lóó) 

Entre otros argumentos que tratan de explicar la naturale-

za jurídica del remate, se señala que: 

Hay un acto del 6rgano ejecutivo por el que la propiedad 

Je los bienes del deudor pasa de éste a un tercero. 

Ho vende el deudor propietario, que pudiendo querer J 

disponer, nada quiere 1 nada dispone. 

El acreedor originario ta•poco puede disponer de la cosa 

ajena. 

No se purde aceptar la idea de que se trata de un dere--

cho de prends del acreedor, pues en tal caso sería el f~ 

cultado para enajenar los bienes, ésto no sucede tra--

tándose de esta institución. 

El derecho de Tender no puede ser ejercitado por el -

acreedor. 

165 Ovalle favela, José.- •ob. Cit.•, ll• 243. 

165 Be.::ena Bautista, José.- •tntroducci6n al Estudio del Derecha Procesal -
Civil•, Ja. E:d., "'&.:leo, [dit. Cárdenas, 1977, p. 267. 
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En el proceso de cjccuci6n se realizo finicamente la vo--

luntnd concreto de ln ley por ln cunl, como consecucncio 

de lu oblignci6n contrntdn, el dCrccdor debe conseguir -

un determinado bien. 

Vende el E~tndo pcrsoniflcnJo por el órgano ejecutivo, -

cnnjcna dircctnmente ol ndjudicatnrio, sin que realice -

ntngfin derecho o ln propiednd. 

El Estado no tic1le en absoluto por su noturalczo y por -

sus funciones lu !ocultad de vender los bienes del ciud.!!, 

dano. 

Es aás acertado ofirmor que se trata de un negocio jurí-

dico en el cual ln autoridad vende en lugar del expropi~ 

do, prescindiendo de la voluntad del deudor. 

Tampoco se trotn de una formo de rcprescntaci6n legal, -

yn que es contra la voluntad del propietario. (l 6J) 

En la obra de Pallares encontramos otras ideas derivadas -

del análisis de la doctrina de ChioYenda, de ellas, citamos las 

siguientes: 

El derecho de rroricdad sobre una cosa, es diC~rente de 

la facultad jurídica de disponer de ese derecho. 

La facultad de disponer de un derecho, y de modo espc--

cial, del derecho de propiedad, es aut6noaa, r puede ser 

a su •ez objeto de actos de disposici6n. 

El titular del derecho es pri\·ado contra su Yoluntad, e.!. 

167 Cfr., Chicv•nda, Giusepp•.- •tnstitucicnes de Derecha Proces1l Clvil",
Val. I, l'l1drid, Espa-.,1, Edit. Rev1st1 de Derecho Priv1do, 1946, p. 299. 
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presa y claramente de la fncultnd de disposici6n, 1 se -

legltimn n otro persono pnro disponer de su derecho. 

Lu persona qtle ndqulcr11 ln fncultnd de disposici6n, no -

adquiere el dominio de In cosn, sino el derecho a dispo-

ner de ello. 

Lo ley s6lo concede o lo autoridad la facultad de vender 

la cosn aún contra lo voluntad del duefio. 

No es un controlo de compravcntn en virtud de que: 

n) Falta del elemento esencial de todo contrato; el 11--

bre consentimiento. 

b) La autoridad no es dueño de la cosa; sólo tiene la f~ 

cultnd de disponer del derecho de propiedad. 

e) El rematnntc s6lo tiene la facultad de promover el re-

mnte. 

d) Ni el rematante ni ln autoridad responden de la evic

ción. (l 6S) 

En relaci6n a la naturaleza jurídica del reaate, José Bec~ 

rra Bautista nos dice: " ••• desde el punto de vista econ6mico 

la Tenta en remate es igual a cualquier otra Tenta porque en a~ 

bos C3sos s~ transforma un bien en dinero. Pero desde el punto 

de Tista juridico, no se trata de un encuentro entre dos volun-

tades contractuales, la del deudor propietario y la del compra-

dor, sino de una voluntad negocia! entre el comprador y de un -

acto de coacci6n ejercitado por el Juez ••• siendo necesaria la 

voluntad del propietario para que se configure el contrato de -

coapraventa, n~ es exacto, como pretende la teoría publicista,-

168 Cfr., Pallares, (du.ardo.- "Diccionario de Derecho Procesal Civil•, p.p.-
700 - 701. 
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que el EstnJo reprc~enta al deudor en le venta forzado, pues 

prcclsumentc se vendu contra lft voluntnd del representado. que 

serla el vendedor". (lb9 ) 

PRru el procesalistu Curios Arellnno Garc!n 1 el remate, 

"es unn instltuci~n jurtdicn dndo que hay un conjunto de rela--

clones jurídicas unificud•~ con vistu u una finalidad comGn. 

Esas rcluciones jurfdicas van desde el nvalúo, certificado de -

gra•ámenes. postura lrgnl, hasta publicuci6n de ln convocatoria 

a re•ate, adjudicación, fincamiento del remate, aprobación del 

re•at~, otorsumiento de factura o de escritura pública J entre

ga de po•esi6n". (l 7 0J 

Entre otras de las características que se le pueden atri--

huir al remate, to•ando en cuenta $U naturaleza jur!dica, se e~ 

cuentran las siguientes: 

Se transmite el dominio de una cosa al sujeto que hace -

la manifestación de adquirirla. 

El bien transmitido puede ser nueble o inaueble~ 

S6io se reaatan bienes e•bars~d~s. El embargo es un re--

quisito previo para el remate. 

La voluntad del que enajena. es la de la autoridad est~ 

tal. 

Es necesaria la manifestación de la voluntad del adqui--

rente. aás no la voluntad del propietario del bien, Ja -

que es sustituido por la autoridad. 

169 aecena B•utista, José.· •tnttoduce-lón •l tstudlo del Oerech.:i Procesal -

ctvu•. "· 2s1. 

t7Q A:-ellatto Garch, Carlos.- •o.e:-PCl"lo P:ocesal Chil•. P• 555. 
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Ea ncccau~io quu el udquircntc cumplo con todos los re--

quistiso QStnblcc1so en la ley. 

1-:a pnrtt• del proct.•:iO de ~~jcc.uct.6n [orzudn. ( l]J) 

Entre 109 outorca que lo coinclbcn como un procedimiento,-

so cncuentrn Hlcl1~li Ginn Antonio, el cual eipone: " ••• no so 

puado, por tu"to, contemplar Ull contrato, Je derecho pGblico o 

de derecho rrlvudo, entre el o(iclo judicial y el adquir~nte o 

usi~natarlo d~l birt1, sino que más bien se puede hnblur de un -

proccdi~iento, formndo por actos proveniente~ d~ diversos sujc-

tos {juc~, tercero odqutrcnte ••• ) y teniendo cnda uno discipli-

na diversa. As[ lo ofcrtn de quien concurre pnrn ln odquisi- -

ción está suj~ta o ln dtsciplinu de toJo neto negocia! privndo 

puesto que el adjudicatario y el nsignatario no son au1iliares 

del Juez, ni ej~rcitan funciones pGblicns, sino que son r si- -

gucn si~ndo, particulnr~s que tienen intcrEs en la ndquisici6n 

de un determinado bien o en conseguir la cxtinci6n del propio -

crédito recibiendo una cosn diverso del objeto de obligaci6n".072> 

Citamost de la obra de Eduardo Pallares, un re.sumen de las pr"incipslcs 

doctrinas que tratan de explicar la n.aturnleza. juridictl del remate: 

~a) La que lo considera co=o una ventn judicial. 

b) ta que afirma que ~n el remnte el Juez (o autoridad) 

actúa como rcpres~ntante jurídico del dueño del bien que 

111 th .. it.relUno &Arela. Carlos.~ •oeuct\o Pcoce5al Civu•, p.p. 556. 557. 

172 fticheli, Glan Antonio.- "Oarecho Procaul Ci\111•, \'ol. 111 la. td~, Bue-
1'1('.IS "lrll!'s, A-rgentina, Edicione!. Jucldlca$ (uropa-A•ihica. 1970 1 P• 33. 
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se remate y a nombre de él lo enajena. Este punto de 

vista es del todo erróneo, porque los jueces no pueden -

ser represenantes de las partes dado que eliste una in

CO•PRti bi l idad manifiesta entre la función judicial y di 

cha representación. Además no existe en la ley precepto 

alguno que la autorice, 1 serta el primer caso en que el 

representante obrase legal~eng~ cüntra la voluntad expr~ 

sa o suprema del interesado. 

e) Algunos jurisconsultos afirman que por virtud del eabdr

go el deudor pierde el JUS DISPONENDI del bien embargad~ 

1 que en el remate el Juez e1presa ese jus, y en el eJeL 

cicio del mismo enajend el bien. Se ha objetado a esta -

doctrina que no es jurídico separar el JUS DISPOHEHDI -

del derecho de do•inio. porque los dos forman un todo i~ 

diTisible, de lo que se infiere que no hay tal 'JUS DI! 

PO~E~DI' distinto del do•inio, lo que deaostrar!a la fa! 

sedad de la tesis. 

Esta objeción no es procedente, porque en •uchos casos,

el titular del do•inio de un bien determinado, carece de 

JUS U!SPOSESDI o sea no puede Yenderlo, graYarlo, constl 

tuir serTidumbre sobre él, etc. As! sucede tratándose -

de menores, incapacitados, comerciantes en estado de - -

quiebra, procesados sujetos a determinadas prohibicione~ 

copartícipes, toJo lo cual deauestra que no es verdad 

que el dominio y el JUS DISPOSESDI constituyen un todo -

indivisible. 
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d) Sl• sostlunc también qUC' por virtud del rcmntc, el Est.!!, 

do por medio del 6rgono jurisdiccional eapropio el bien 

rcmntndo y lo cnnjc1tn nl mejor postor o lo adjudico al 

ucrcudor en su cnso. Se trntnr1n entonces de uno cxpr~ 

pioci6n del todo nn6loso u ln que realizo lo autoridad 

ndministrntivn. 

Nucstr1' Constituci6n Político no apoyo este punto de 

visto, porque finicnmentc autorizo las cxpropincioncs 

por cnusn de utilidad pfiblicn, pero no puro satisfacer 

los intereses porticulurcs de un litigante, o seo el 

ejecutante". (l 7J) 

nu~stro juicio, lns diversas teorins o doctrinas que tr~ 

ton de c1plicnr lo nnturolczn jurtdicn del remate, pueden divi-

dirse en tres gruposc 

\o.- Las que lo identifican como un solo acto. 

2o.- Lns qu~ lo coinciben como un contrato de derecho 

privado. 

3o.- Las que afirman que se trato de un procedimiento. 

Creemos que es m6s nceptnblc la último de las tres postu--

rns. Se trata de un procedimiento regulado por el Derecho Pú--

blico, que persigue la cnaJenaci6n de los bienes embargados pn 

ro lograr le sotisfncci6n, en nuestro caso, de un crédito fis-

cal. 

173 Pallares, Eduardo.- 111 Diccionario de Derecho Procesal Civil", p. 541. 
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Por otro porte, los netos que componen dicho procedimient~ 

no provienen de un solo sujeto, como ya lo hnb{amos apuntado o~ 

tcriormcntc, sino qu~ provienen de diversos sujetos y se dan en 

diferentes tiempos. 

Como proccdimic11to de Dcrccl10 Público no dejo de ser tam

bién uno instituci6n jurídica, y aunque este último término es 

mucho más amplio, le es nplicnblc tal sustantivo, osi igualmen

te lo coincibe Carlos Arellnno Garcfo (vid. supro). 

En slntcsis, debemos concluir que, se trata de un procedi

miento de Derecho Público, integrado por diversos actos prove-

nicntcs de diversos sujetos, y que tiene como finalidad la VCR 

ta público o odjudicoci6n de los bienes embargados, pare hacer 

pago al acreedor, que en este caso es el Estado. 

Por último, debemos hacer notor que, la mayorin de los e!!_ 

tudios existentes en torno o lo noturalczn juridice del remate, 

lo onolizon con un criterio civilista, siendo necesario que i~ 

vestigaciones posteriores, tomen en cuenta la corriente domi-

nante que ve ul Derecho Tributario y sus Instituciones, como 

uno porte del Derecho con caracter!sticas y principios propios, 

ya que de esa manera se estaré en posibilidad de construir uno 

idea más acertada que exprese le verdadera naturaleza jurídica 

del remate regulado por el Derecho Tributario. 
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C.- PROCEDUCU DEL RENATK 

La procedenciu del remate, COD'IO porte del procedimiento n.!!_ 

ministratlvo de ejecuci6n, se encuentra reglamentada en el C6d! 

go Fiscal de la Fedcruc16n vigente y, constituye el presupuesto 

jurídico indispensable para que pueda legalmente iniciarse la -

venta de los bienes. 

El orttculo 173, del ordenamiento antes invocado, estable

ce los casos en que procede la enajenaci6n de los bienes embar

gados: 

"I.- A partir del dta siguiente a aqu~l en que se hubiese 

fijado la base en los términos del artículo 173 de -

este Código. 

II.- En los casos de embargo precautorio a que se refiere 

el 3rticulo 145 de este Código, cuando los créditos 

se hagan exigibles y no se paguen al momento del "r!. 

queriraiento. 

111.- Cu3ndo el embargado no proponga comprador dentro del 

plazo a que se refiere la fracción I del artículo 

192 de este Código. 



119 

IV.- Al qucdnr firme lo resoluci6n confirmatorio del acto 

impugnado, recetdo en los medios de defensa que se h~ 

hieren hecho valer". 

El coso típico de procedencia de la Yente pfiblico de los -

bienes, es el previsto en lo fracci6n IV del precepto en come~ 

to, present6ndose tombi~n con frecuencia lo situaci6n en que el 

deudor no cubre el crédito o no presenta medio de defensa algu

no dentro del plazo que se le concede por Ley poro tal efecto,

por lo que, se continúo con el procedimiento administrativo de 

ejccuci6n, mediante un acuerdo emitido por lo autoridad ejecut~ 

ro, en el que se establecen los motivos y fundamento por el que 

procede lo vento de los bienes embargados. 
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n.- P a I " E a A 

En rcloci6n nl concepto bajo el cual hemos titulado el pr~ 

scntc subtemn, José Becerro Bautista CKpone: "El origen de la -

palabra almoneda lo cncontrnmos en la Ley 32, Titulo 26, Parti-

da Scgundn, que dice: Almonedo es dicha el mercado de las cosas 

que son sanadas en guerra et apreciados por dineros cado una -

cuanto Yalc: et esto ficieron los antiguos por tres razones¡ la 

primero porque nlli fuesen los cosos pujados qunnto mas pudie--

seo, de manera que los que los ganaron hobiesen ende pro et SA 

bor de ir sonar más~ la segunda porque los señores no perdiesen 

su derecho¡ la tercera porque non pudiese seer fecho en ellas -

engaño sin furto Yendicndolns escondidamente", (sic.). ( 174 ) 

Ovalle Fnvcla José, también en relación al origen del voc!!, 

blo. señala: "A su vei:t., la palabra ali:aoneda, de origen árabe, 

era utilizada antiguamente para aludir al mercado o venta que -

se hacia en público de las cosas y despojos ganados al enemigo 

en la guerra". (llS) 

174 Beceru 6.authta, José.- •c1 Proceso Civil en l'l~deo•, p. 3•6· 
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El Diccionorlo Rnzonodo de Lcgisloci6n y Jurisprudencia le 

define de In siguiente manero: "Lo vento pfiblico de muebles 

que se hoce con intcrvcnci6n de lo justicio, adjudic6ndolos al 

que ofrece mnyor precio. También se llamo nsl la vento par- -

ticulnr y voluntnrin de ulhajns y trastos que se hoce sin inteL 

vcnci6n de lo justicio ••• Antiguamente no ero otra cosa que el 

mercado 6 vento qu~ se hnclo de los cosos y despojos ganados al 

enemigo en ln guerra: pon!onsc al rededor de uno lanza todas 

los nlhnjns de lo preso 6 bot1n, se tasaban por peritos en su -

justo vnlor, se odjudicobon ol que daba mnyor sumo, lo cual se 

rcpartlo entre los que hablan concurrido 6 la ocupoci6n de oqu~ 

llns". (176) 

En un sentido actual, derivado de un breve anAlieis de lo 

que actualmente dispone el Código Fisco! de la Federación, la -

primero almonedo serlo, por os{ desprenderse del contenido de -

los artículos 183 J 191 del ordenamiento de referencia, el acto 

por el cual el jefe de la oficina ejecutora declara cuales pos 

turas fueron calificados de legales, comunicando al mismo tie~ 

po de los plazos de cinco minutos cado uno para que, se mejore 

lo último postura. 

Lo anterior se concluye en virtud de que, la Ley contempla 

fecha hora al señalar el tiempo en que se presenta tal acto,-

según se desprende de los preceptos antes citados. 

t76 Escrlche, Joaquín.- "Diccionario Razonado de Legislaci6n y Jurispruden
cia", Vol. I. 1a. Ed., l'léw.lco, Edil. Cárdenas, t979, o. 146. 
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Viene ol coso mencionar que se troto de un momento del pr.e. 

cedimicnto en el que concurren diversos sujetos, mismos que se 

encuentran fncultndos ¡111rn intcrvt!nir uctivumcnte en lo 'olmon~ 

do', tnles sujetos son: " ••• el ncrccdor rematante, los acree-

dores que hoyon sido citados puro intervenir en él, los que ma-

niflcsten su voluntnd de adquirir el inmueble formulando al 

efecto lo posturn legal neccsorio, y naturalmente los empleados 

y funcionarios judiciales -en nuestro coso administrativos-, 

el deudor cuyo bien va a ser remo todo". ( 177 > 

Cabe sefiolur tnmbi~n que, no existe afio en lo doctrino DE 

tuol, una opini6n uniforme en cuanto a los términos 'subasta',-

1 nlmoncdn 1 y 'remate', así, Sergio Francisco de la Garza cstu--

dia la 'primera subasta', aludiendo a la actividad que se desa-

rrolln en los términos del articulo 183 del Código fiscal de la 

Federnci6n vigente, que viene siendo lo mismo que la 'primera -

ol&noneda'. (178) 

177 Pallares, Eduardo.- "Derecho Procesal C:iv.11•, P• SJS. 

176 C:fr., Garza, Sergio Francisco de la.- "Ob. C:it.", p. 795. 
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E.- S E G U 1 D A ALNOIEDA 

F.stoblecu el articulo 191 del C6digo Fiscal de lo Federaci6n: 

"Cuando no se hubiere f incodo el r~mate en la primera almon~ 

dn, se fijarA nueYa fecha r no hora para que, dentro de los 

quince dios siguientes, se lleve o cabo uno segundo almone

da, cuya convocatoria se hard en los términos del ortlculo 

176 de este C6digo con la salvedad de que la pub! icaci6n se 

hord por uno sola vez. 

Lo base para el remate en la segundo almoneda se determina

rá deduciendo un 20% de lo señalada para la primera. Si -

tampoco se fincare el remate en la segunda olmoneda,se con

siderarA que el bien fue enajenado en un 50% del valor de -

avalúo, aceptándose como daci6n en pago para el efecto de -

que la autoridad pueda adjudicárselo, enajenarlo o donarlo 

para obras o servicios públicos, o a instituciones asisten

ciales o de beneficencia autorizadas conforme a las leyes -

de la materia". 
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Como clnrnmenlc ae observn·dc lo trnnscrlpci6n (supra), es 

un neto ffimilnr n ln vrimpru nlmoncdn. 

Pnrn que tcnKn ofccto, tumbi6n eon neccanrins lns postura~ 

dcClnidoo por Juimc Gunsp como: º· .. los dcclnrociones de volo.!l 

tnd de los usplrnntes u lo ndquislc6n del bien, que rcnliza11 el 

pnpol de o[crtns d~ntro del mrcnnismo de lo subnstn", (ll 9 ) o -

r11 los t6rmlnos rxprcsndos por Eduardo Pnllores, ''lu postura -

puede sor considcrudn como un documento y en su nnturnlezn sus-

tnntivn ••• lo posturn consiste un uno dcclnroc16n de voluntod 

que ltucu el postor v por ln cuul nceptn lo policitnci6n contcni 

dn en los edictos con los que se convoco n ln diligencio de r~ 

mnte. En otrns ¡u1labros, ln postura es el neto juridico media!l 

te el cual el interesado moni[iesta su voluntad de adquirir 

el precio que fijo el inmueble y los condiciones que expresan -

los edictos, rcserv6ndose el derecho de mejorar su posturo. 

Desde el punto de vista documental, consiste en el escrito 

dirigido al jue~ en que se mnnifiesta eso decloraci6n de volu~ 

tnd". (ISO) 

Encontro1DOS algunas variantes entre la primera y segundo -

En la segunda, la valuación de los bienes, entendida coao: 

el acto procedimental que consiste en fijar un valor a los 

bienes embargados como acto previo a lo ena.jenaci6n o adjudic,!_ 

180 $'all3res, Eduu·do.~ "Derecho Procesal Chril", P• 536. 
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c16n forzosa", (lBl) y cuya determlnac16n sirvi6 do base para -

la 'e11ta de los bienes, se reduce en un 201, debiendo tenerse -

en cuente que, debe hacerse de munern diferente, de acuerdo con 

naturaleza de los bienes, (art. 175 del C6digo Fiscal de la Fe-

dernci6n Yi&ente). 

La publicidad de la convocatoria, considerada como: 

el acto jurldtco a trav6s del cual la autoridad ejecutora hace 

un llamado a todas los personas que tengan interés en concurrir 

a la subasta de los bienes embargados", (lBl) se ve reducida, -

ya que las publicaciones se hnr4n por una sola vez, establee!~~ 

dose un plazo de quince dlas para que dentro del mismo, tenga -

verificativo la segunda almoneda. 
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F,- F I 1 C A N I E 1 T O 

&l fincamiento del remate se produce en los t~rainos sefta

lados por el Articulo 183, segundo pdrrafo del Código Fiscal de 

la Federaci6n en vigor. 

Se harA a favor del mejor postor. 

El fincamiento produce efectos distintos seg4n se trate de 

btenes auebles o inmuebles. 

Existe un t~rmino de tres dias, cuando se trate de mueble~ 

r de diez cuando fueren inmuebles, para que el mejor postor que 

as{ haya sido declarado, entere, en la caja de la oficina ejec~ 

tora, el saldo de la cantidad ofrecida de contado en su postura 

o 13 que resulte de las mejoras. 

TratJndose de bienes •uebles, la entrega es inaediata, ca~ 

s&ndose incluso derechos de alaacenaje si el adquirente no los 

retira cuando la oficina los ponga a su disposición, en tanto -

que trJtdnJvse de bienes in=uebles. se procede a la designación 

de notario y posterior citación del ejecutado para que acuda a~ 

te aquél a otorgar y firmar la escritura de venta, encontrándo

se facultado el Jefe de la Oficina para firaar en caso de rebel 

dia del de1.:dor. 
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G.- A D J u D I e A e I o " 

La adjudic.ici6n es, segí111 opinión de Manut!l Osorio, la "a.E_ 

ci6n y efecto de conceder a uno la propiedad de alguna cosa. G,!. 

neralmrnte, la adjudlcaci6n se hace por ln autoridad judicial o 

adainistrativa competente; por ejemplo, cuando se distribuyen -

los bienes de la herencia entre los herederos o legatarios, o -

cuando se otorga a favor de un determinado licitante la realiz~ 

ci6n de obras, suministros o servicios públicos. Apl!case tam--

bi~n en el orden privado para significar que, en una subasta, -

el subastador adjudica la cosa subastada al mejor postor".ClSl) 

Guillermo Cabanclas explica el concepto en cuestión en téL 

minos similar~~: "DPclaraci6n de quP algo concreto pertenece n 

una persone. La entrega o aplicación que. en herencias y part~ 

ciones. o en públicas subastas. suele hacerse de una cosa mue--

ble o inmueble, de viva voz o por escrito. a favor de alguno. -

con autoridad de Juez. 

183 Osorio, ftanuel.- "Diccionario de Ciencias Jurídicas. Pol!ticas y Socia
les", ta. (d., E:dlt. Ellasta, s. de R. L., Buenos Alres. ArQentlna. - -
197.t, Po 36. 
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Lu ndjudicnci611 os un modo de ndquirir ln propiedad. Pue-

do ser en puso, cun11do n fnvor de un ncrecdor se aplican judi--

ciulmontc bto11cs m11cblcs o inmuebles de su deudor poru cubrir -

ol importe del cr6dlto". (IS4 ) 

En t6rminoN más concretos, Jonquln Escrichc interpreto lo 

ndjudlcnci6n como: "Ln 11propinci6n o upllcnci6n que en l1eren- -

clns y purticionca 6 pfiblicns subnstns suele hucersc de uno co-

so mueble 6 inmueble, de vivo voz 6 por escrito, A favor de o! 

guno con nutorldnd dr Juez''. ( 185) 

Esto ~ltimn dcf l11ici611 11os purcce 11n poco m~s upcgada a lo 

que por ndjudlcnci6n dentro del procedimiento de remate debe C.!!, 

tcndcrsu, yn que, del contenido del Articulo 190 del C6digo Fi~ 

col de lo Fcdcrnclftn vigente, se deduce que lo adjudicoci6n es 

ln upropioci6n que el Fisco renlizu de los bienes sujetos a re-

mote, en los casos que el citado precepto p1·evé 1 y que son: 

"I.- f ol ta do postores. 

II.- fa 1 tn de pujas 

III.- En caso de posturas o pujas iguales". 

En virtud de que el Fisco lo que pretende es el pago del -

C"rl'dito 11 ~u favt'lr l'Startnml.'s antl' lo que se denomina 'adjudic.!!_ 

ci6n en p~so', ln cunl consiste en, "la apropiación o aplica--

ci6n que a un acreedor se hoce judicialmente de bienes muebles 

6 in~uebles de su deudor para cubrirse el importe de su crédi-

t " (IS6) o • 

18• Cab3nelas 1 Guillermo.• •otccionario de Derecho Usual", Vol. t, 8•• Ed., 
Bul!'ncs 1'.ites, Argentina, Edit. Hellasta, S, df' R. L., 197A, p. 106. 

tes Escrichr. Joac¡u{n.· •ob. Cit.", P• 90. 

186 Lo:ario, AntoniC1 d~ Jesú~'tt· •o!l. Cit.", p. 92. 
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H.- A"PLIACION DK 

La adjudicación surge con base y como consecuencia de de

terainados presupuestos que se presentan durante el desarrollo 

del procedimiento de remate, Y. g., la falta de postores, pero 

al igual que la venta fuera de subasta y los diversos actos de 

autoridad dentro del procediaiento administrativo de ejecuci6n, 

pretenden satisfacer de alguna manera el interés fiscal. por lo 

que el fisco se encuentra facultado paro ampliar el embargo, 

cuando estima que los bienes secuestrados no son suficientes pa 

ra cubrir el crédito a su favor, como se colige del articulo -

154 del aulticitado Código Fiscal de la Federación vigente, el 

cual dispone: 

•Articulo 154.- El eabargo podr& ampliarse en cual

quier momento del procedi•iento administrativo de 

ejecución, cuando la oficina ejecutora estime que 

los bienes embargados son insuficientes para e~ 

brir los crEditos fiscales". 
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Es frec"c1tte tnmbi6n que, con motivo de ln gnrnntto del i~ 

tor6A fiscal, el pro¡lio contribuyente solicite la nmplinci6n 

del embnrgo, o la nutoridud unte ln iusuficlenciu de ~ste o de 

ln propin gnrnnttn, realice ln ompliaci6n con fundamento en el 

urliculo 141, penúltimo pArrufo, que previene: " ••• Ln Secrct!!_ 

rtn de llncicndn y Cr6dito PGblico vigilará que senn suficientes 

tonto en el momento de su aceptaci6n como con posterioridad y, 

si no lo fuer~n. e1igir6 su nmpliuci6n o procederá al secuestro 

de otros bienes". 

Asimismo, se procede a la omplinci6n del embargo como uno 

consecuencia inmediato del procedimiento de remate, cuando el -

producto que hn generado ln wentn de los bienes resulta menor -

al interEs fiscal. 
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A.- COISTITUCIOIALIDAD 

Desde que el notable jurista, Don Ignacio L. Vallorta, re~ 

liz6 su estudio sobre la facultad económico-coactiva, en el que 

sent6 las bases doctrinales que orientarlan los an6lisis poste

riores y el criterio de la actividad jurisdiccional, en lo rel~ 

tiYO a dicha facultad, se han producido en nuestro pa{s abunda.!!. 

tes opiniones y tesis que, desde diversos puntos de vista, ju~ 

tifican la constitucionalidad de la facultad econ6mico-coactiv~ 

~ue se aplica para eiigir los crécitos fiscales r hacerlos efe~ 

ti,os, a tra~és del procedimiento administrativo de ejecuci6n. 

Del estudio del maestro Ignacio L. Yallarta, se desprende~ 

entre otras, las siguientes ideas: 

• La obligación que señala el articulo 31 de nuestra Carta 

Magna es una verdadera obligaci6n poliLica • 

• Singuna de las dos obligaciones 9 (la de pagar las contr~ 

bue iones y la de defender a la patria) consagradas en el Ar- -

tículo 31 de la Constituci6n tiene su orgien en el contrato9 ni 
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están rosulodoa por el Derecho Civil, ni pueden nsumir la for•o 

judicial¡ antes por el contrario, sin lo imperiosa eKigencia de 

uno necesidad po11tico regido por el Dcrecl10 Administrativo, 

constituyen servicios pGblicos, que se deben prestar a6n contra 

lo voluntod del obligado; porque nsl como lo outonlmn de la p~ 

trio ca indispcnsnblc, también lo es su defensa por sus propios 

hijos, J el pago del importe de los impuestos es preciso condi

ci6n de lo caistcncia del Gobierno, del mnntcntmiento del orden 

pfiblico, o cuyo sombra reposa lo sociedad civil • 

• No es competencia judicinl hoccr efectivo el importe del 

i•pucato en el coso de que el deudor se oponga o verificarlo • 

• El poder administrativo debe tener en lo esfera de su os 
ci6n la su•a de facultades necesarias, los medios de autoridad 

indispensables puro hncer efectivos los servicios pGblicos, sin 

necesidad de pedir auxilio extraño • 

• Repugno de un modo absoluto al principio de la divisi6n 

de Poderes el privar nl Ejecutivo de los medios de autoridad n~ 

cesnrios pura llenar su misi6n • 

• El apremio adainistrativo es constitucional en cuanto se 

trata del cumplimiento de un deber politico, indispensable paro 

la vida del Estado. 

El pago del importe del impuesto es la necesidad polttl

ca que afecta a todos los ciudadanos, el ser1icio público m&s -

e~encial parn la vida del Estado • 

• Es inconstitucional la facultad económico-coactiva cuan

do se le extiende a la ejecución de los contratos¡ cuando se le 



134 

aplico n todas los deudas liquidas, cualquiera que sea su ori-

gen, c11nndo se ejecuto en otros romos distintos del impuesto en 

que lcanlmcnte se ltnynn convenido t6rminos o sefiolado plazos po 

ro el pago • 

• Si el Poder Administrativo ejerciera violencia exigiendo 

los servicios pfiblicos que In ley impone o los ciudadanos, de -

la manero proporcional equitativo que lo mismo ley ordena: si 

o ese Poder le estuviera prohibido obligar al particular, oGn -

por la fuerzo, n que prc~te los servicios públicos que le toca~ 

le serlo imposible, y estaría de sobra aquel de los tres pode-

res a quien ln Constituci6n encarga que prevea en lo esfera od-

ministrntivo lo eaacta observancia de las leyes, supuesto que -

paro cado uno de sus actos, a6n para exigir una •ulta por in--

fracci6n de bandos de policía, necesitaría del nuzilio de un 

Juc~ que legitimara estas violencias. 

No se reputo como violencia el apremio que una autoridad 

emplea en los términos de ley para hacer cu•plir sus mandatos. 

El Fisco no peleo despojado; una doble presunci6n legit! 

ma esa •áxi•a fiscal¡ la de que la Haciendo Pública es la dueña 

del i•puesto que cobra, y la de que el deudor que resiste o di

lata el pago, es un mero detentador. (lS]) 

187 Cfr., Universidad Nac:ional Aut6no•a de "édc:o.- •Ravish da la Escuela 
Nacional de Jurisprudenc:ta•, TC•C VIII, Enero, ii.1rzo, 1966, No. 29, "é 
:deo, llbreda Universitaria, 1946, p.p. 127 - 166. -
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l.n conotltuclonnlidthl, non dice Rnfncl de Pii\o, es lo "Ca--

rnctcr{atlcn de un neto o normo que responde al sentido poltti

cu-jurtdico de unn Constitucl6n" (lBB) 

Lo constttuclonolidod no solomcntc es uno garontin pnro el 

pnrticulnr, obligado n contribuir ol SQStcnimicnto de los sos--

tos del Estndo, sino que vn más nll6, nl convertirse en un prin 

clplo que sustento todo neto de nutoridnd frente al porticulur 

yo que, como nfirmn Adolfo A.rriojll Viz.co1no, 11 ••• so trato de -

principio que obedece n los linenmientos esenciales de nues-

tro orden jur1dico, que bnsn su cxistencin en uno norma supremo 

J, por ende, jcrórquicnmcnte superior o todas las demás: la Con.!, 

tituci6n". (IB 9 ) 

Concrcta•entc, tratándose de las normas relativas al proc~ 

dimiento de re•ute, moterin del presente an6lisis J pertenecie~ 

tes nl campo del Derecho Tributario, debemos precisar que ésta~ 

" ••• e•unnn de la Constituci6n, y por consiguiente, deben suje-

tarsc a sus principios y disposiciones. Aún cuando la materia 

propiamente fiscal no es objeto de un tratamiento detallado y -

preciso por parte de nuestra Carta Magna ••• aparecen consagra--

dos los principios fundamentales de nuestro si~teaa tributa--

rio". (190) 

La doctrina ha concretado la idea de que, el fundamento 

constitucional de la facultad econ6mico-coactiva, se encuentra 

en el Articulo ~~ de nuestra Constitución. 

188 Pina Vara, Rafael de.· •ob. Cu.•, p. 173. 

189 A.rrioja Vl::calno, Adolfo.• "Ob. Cit.•, p. 20. 

190 lblde•, P• 18. 
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Por otrn pnrtc, como se expreso en ln c1posici6n de moti--

vos de lu Ley de Jueticin Fiscnl de 1936, " •.• se uccpt6 as! 

que si bien urn trudictonnl en el siglo pasado el argumento de 

que el cobro de impuestos y dcm6s prcstnciones sólo es constit~ 

cionnl cunndo ln nutoridnd ejecutivo no puede resolver ningGn -

punto contencioso, rcscrvnndo todo nquel que tengo ese cor6cter 

nl juicio que deberlo seguirse nnc los Tribunales Federales, 

hoy ln jurisprudcncin de lo Supremo Corte de Justicio de lo No-

ci6n -en lnudablc ocomodnmicnto o las necesidades sociales sic~ 

pre en curso- cdl(lcn su tesis ncercn de lo constitucionnlidod 

de lo fncultnd ccon6mlco-conctiva en uno interpretoci6n del Ar-

ttculo 22 Constitucional en la pnrtc en que este precepto esta-

blece que 'no se considerarli como confiscaci6n de bienes la apl! 

C3Ci6n total o parcial de lo$ bienes de una persona, hecha por 

lo autoridad judicial pura el pago de la responsabilidad civil 

resultante de ln comisi6n de un delito o para el pago de un i~ 

puesto o multa'. La Suprema Corte ha entendido este precepto -

desvincul&ndolo en dos mandamientos distintos, a saber: que no 

es confiscatoria la aplicnci6n total o parcial de los bienes de 

una persona hecha por la autoridad judicial paro el pago de la 

resronsabiltdad civil resultante de lo comisi6n de un delito 

que tampoco lo es la aplicaci6n totnl o parcial que de esos bie 

nes se realiza para el pago de impue~tos o multas, pero ya no -

precisamente por la autoridad judicial, sino por la que confor

me a la ley sen competente". (l 9 l) 

191 Ley de Justicia Fiscal del Z7 de .agosto de 1936.- •El.posici6n de Ploti-
\ICS•, o. O. oe 31 de agosto de 1936. 
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Raúl Rodrtguez Lobato, en comentarios nl citado precepto -

Constitucionnl señoln: " ••• la prohibición de confiscnc16n de -

bienes cstnblecidn por el Articulo 22 de In Constitución Gene--

rol de la República y la e1cepci6n que el mismo precepto esta--

blccc nl disponer que no se consideror6 confiscnci6n lo aplica-

ción total o pnrcinl de los bienes de un contribuyente paro el 

pago de gravámenes o sanciones, significa que nuestra Ley FundA 

~ental prohibe el establecimiento de tributos que en si mismos 

sean confiscatorios porque absorban a la mayor parte o la tota-

lidad del ingreso, pero de ninguna manero que por la acumula- -

ci6n de tributos dejados de pagar, el Estado no puede hacerlos 

efectivos, pudiendo llegar a apropiarse de todos los bienes del 

causante •oroso". (I 9 i) 

de~de otro punto de vista, la Doctrina encuentra justifi--

catión a la acción directa del Estado sobre el patrimonio de 

los particulares, apoyándose en el contenido de otros preceptos 

de la propia Constitución, as{ por ejeaplo, Gabino Fraga ha e~ 

tablecido que: wLa facultad de la administración para ejecutar 

sus resoluciones sin intervención de ningún otro Poder encuen--

tra su origen y fundamento en el Articulo 89, Fracción 1 de la 

Constitución, ya que en ella se otorga al EjecutiTO la facultad 
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do ojccutnr lns leyes que expido el Congreso de la Uni6n y como 

esa cjocuci6n se realizo por medio de los netos administrativos 

es nnturnl que se cnlicndn que el propio Poder es competente P.!!. 

ro i•poncr el cumplimiento de los mismosH. ( 193) 

Ln ncci6n directa del Estodo a trnv6s de sus 6rganos ejec~ 

tivos, es uno 11eccsidnd derivada de los fines poro ios que fue 

e rendo. 

El propio Gobino Frogo, entre otros juristas, agrega como 

rozones que justificnr1 lu ncci6n directo del Estado, las si- -

guiente:¡: 

"a) En ln carencia de (ncultndes del Poder Judicial para ta 
tcrvenir normalmente en la ejecución de los actos administrati-

TOS i 

b) En la inutilidad de la credci6n Constitucional del Po-

dcr Ejecutivo si no puede llevar a cabo sus determinaciones, más 

que por conducto del Poder Judicial". (l 94 > 

En nuestro criterio, la opini6n de Fraga debe ser aceptada 

en virtud de que, un 6rgano creado para cumplir una función e~ 

pecífica, sólo puede encontrar raz6n de su existencia en la re~ 

lización de los finrs pnrn los que fue concebido. 

Otra razón de peso deriva de que, el principio Ge la divi-

si6n de Poderes carecería de sentido si el Poder Ejecutivo, pa-

19l F'r.19a, Cabina.- •oerec:ho Ad•lnistratlvo•, 22a. Ed., Plédc:o, Edlt.. Po- -
r:rúa, S. ~ •• 1982, p. 287. 
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rn hoccr cumplir sus dulcrminuciones, estuviera supeditado a la 

nctuncl6n de nlguno de los otros dos Poderes, y no siendo nst,-

el legislador hn crcudo leyes que contemplen lo ucci6n directa 

sobro el pntrlmo~lo del purticulnr. (t 95 > 

Nucstron m~s nltos Tribunales tnmbi6n se hnn pronunciado -

en fnvor de ln occl6n directo por pnrte del Estado, en el cobro 

del importe de los impuestos, al resolver: "Como el Estado 11~ 

vn n cubo el cobro de impuestos determinados por lns leyes, no 

c11 uso de unn fncultnd som~tidu ol r6gtmen del derecho privado, 

sino en ejercicio de un conjunto de utribucioncs que los leyes 

fiscales rcglnmcntnn y que indiscutiblemente tienen el carácter 

de nutoritorius, en cunto que son manifestaciones clnras de s2 

bcrantn material del propio Estado, es notorio que dicho cobro 

de impuesto no tiene que hacerse judicialmente, sino mediante -

disposiciones ejecutivas y uniloternlcs, que si bien pueden ser 

so•etidas a una revis16n jurisdiccional posterior a solicitud -

de los nfectndos, no requieren tales disposiciones para su val! 

deE la sanción previa de los tribunales". (l 96 ) 

Sie•pre que se habla de la Constitucionalidad de los proc~ 

diaicntos regulndos en las leyes secundarias, se acude a la C! 

ta. coao eleaento fundamental de dicho principio, del Artículo 

14 J 16 de nuestra Constitución Político, aunque resulta e\·ide!!. 

te que todos los principios constitucionales que informan una -

195 Cfr., R{o Gon:!ll?z, Pbnuel deL- •co•pendio de Derecho Ad•inistrativo•, -
la. td., l'lhico, Edit.. Chdenu, 1981, p. 105. 

196 S. J. de la f., Toao U.XIII, pig. 2960, Cit. Pos., fraga Cabina. •ob. -

cit•, p. 2e1. 
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Ley, so cncue11tron diseminados en el cuerpo de lo Constituc16~ 

Si como lo c•prcsn Ernesto Flores Zuvnln, " ••• lo ideo de 

ln Constituci6n es qt1c en todo procedimiento que sigan lns nut2 

ridodco y que llegue n privar de sus derechos u un particular,-

se tengo untes de ln privnci6n lo posibilidad de ser oído y la 

poslbilidnd de prc~cntor las defensas odccuodus", (t 97 > enton-

CCR debemos pcnH1ar que, los pnrtic11lnres sujetos a un proccdi--

aicnto de rcmntc, tuYicron un plnzo más que suficiente puro h~ 

cur vnlcr sus dcfensns en contra de la cxigihilidnd del cr~dito 

que pudiera dnr lugnr n lo trabo de bienes de su propiedad y el 

posterior remate de los mis•os, todo vez que lo autoridad untes 

de colocar el procedimiento administrativo en los supuestos que 

•orco el Artículo 175 del C6digo Fiscal de lo Fedcroci6n, real! 

zo mfiltiplcs octos que son del conocimiento del pnrticulnr, 

siendo en ocasiones extensos los plnzos con que éste cuento pa-

rn impugnnr los nctunciones de ln autoridad, como es el coso -

del Arttculo 144 del citado Ordenamiento, que establece un pl~ 

zo de 45 días paro que el contribuyente cumplo con la obligo- -

ci6n insatisfecha o interpongo el medio de defensa ante la aut~ 

ridnd co111rctcntc, y en tal virtud el particular tiene lo posib! 

lidod de ser o{do. 

Por otra parte, como lo cita Honuel del Río González, nue~ 

tro m5ximo Tribunal ha sostenido: "Lo garantía que otorga el -

19? Flores Zavela, Ernesto.- •ob .. Cit.•, p. 172. 
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Artículo 14 de lu Constitución sobre la necesidad de un juicio 

previo, pnrn que pueda privarse n los ciudadanos de sus propic-

dndes y derechos, se cumple sntisfactorinmcntc cuando se trota 

de netos ndministrotivos, si la autoridad que los dicta o ejec~ 

ta, se ha cc~iJo estrictamente n los normas del procedi•iento -

señalado por lo Ley, yn que lo connotaci6n de ser oido y venci-

do, no puede referirse sino a la existencia en lo Ley de un Pr.Q. 

cedimiento especial en el que dé audiencia al interesado y -

oportunidad de rendir pruebas". (IQB) 

De acuerdo con lo tesis anteriormente citada se deduce qu~ 

dentro del procedimiento de remate, el derecho de defensa, está 

plenamente garantizado, todo vez que, el contribuyente, como se 

co•ent6 con anterioridad, tiene oportunidad de hacerlo valer en 

diversos •omentos del procedimiento econ6mico-coactivo. 

Los Articulos 14 7 16 de nuestra Carta Hagna consagran ta.!, 

bién el principio de legalidad en sus párrafos tercero y cuarto 

respectiYa•ente, estableci~ndose que, nadie puede ser molestado 

en su persono, familia, domicilio, papeles y posesiones, sino -

en virtud de mandamiento escrito 1 que funde y •otive conforme a 

las leyes expedidas con anterioridad al hecho, la causa legal -

del procedimiento. 

Adolfo Arrioja \'iscaino propone dos enunciados integrad!!_ 

res del principio de legalidad, a saber: 

"Primero.- La autoridad hacendaria no puede lle~ar a cabo 

19B R!c González, l'lanuel del.- "Ob. Ctt.•, p. 109. 
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acto nlguno o reolizur funci6n nlgunn dentro del dmbito fiscal, 

sin encontrarse previo y expresamente facultado pnrn ello por -

unn Ley aplicnblc nl coso. 

Segundo.- Por su porte, los contribuyentes s6lo se encue~ 

trnn obligados n cumplir con los deberes que previo y expresa-

mente les impongan los leyes ~plicnbles y exclusivamente pueden 

hacer valer ante el Fisco los derechos que esos mismos Leyes les 

confiere". (199) 

Otro principio Constitucional que en materia fiscal orie!!_ 

tn los diversos netos de los autoridades es el denominado, 'prE_ 

sunci6n de lcgnlidnd'. 

Se nf irmn que ln prcsunci6n de legalidad tiene su fundnmc!!. 

to en el hecho de que, los autoridades fiscales no persiguen un 

fin propio, sino un inter~s colectivo. <2oo) 

La legalidad presume por disposici6n expresa del Ar- -

ticulo 68 del C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente, por lo 

que todo neto de autoridad se presume apegado a derecho. 

Otro aspecto de la Constitucionalidad de los actos admini~ 

trntivos es el relativo a las formalidades esenciales del proc~ 

dimiento, habiéndose ya superado la antigua tesis de que, son -

aquellas que deben seguir el rito establecido paro la actuaci6n 

del Poder Judicial, para llegar actualmente al criterio predom.!, 

nante que señala: " ••• el procedimiento administrativo además 

de una secuela para la integración de actos administrativos, es 

199 Arrioja Visca{no, Adolfo.- 11 0b. Cit.", p. 18. 

200 Cfr., Fraga, Gabino.- •ob. Cit.", p. 282. 
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fundnmentnlmcnte una enrnntto Constitucional, que protege ol -

pnrticulnr en contra de abusos o desviaciones del poder por pn~ 

te de lo Autoridad Administrativo, gornntizondo por igual, el -

intcrfis general J el interés de los particulorcs¡ pero es conv~ 

nicnte dcstocnr que cunndo el Articulo 14 Constitucional se re-

ficrc o que 1 se cumplon los formolidndcs esenciales del proced~ 

miento', no requiere inlervcnci6n eipreso del Poder Judicial, -

sino dichos formalidades, pueden y deben cumplirse en el funci~ 

nomiento interno de cado uno de los tres poderes que integran -

el Estado Hc•icano". C70l) 

Se desprende también de los preceptos Constitucionales en 

cito (Art. 14 y 16), que todo neto de autoridad debe estor fun

dado y •otiYado. 

La Supremo Corte de Justicia de lo Naci6n ha pronunciado -

algunos tesis tendientes ha explicar en que sentido deben inteL 

pretarsc lo motivaci6n y íundamenteci6n: 

"HOTIVACION Y FUNDAHENTACION.- El esplritu del Articulo 16 

Constitucional no es que los proveidos respectiwos contengan 

los preceptos legales en que se apoyen, sino que realmente exi~ 

tan motiYos para dictarlos y que exista un precepto de ley que 

los funde, pues de lo contrario se llegaría al absurdo de que -

el efecto del amparo fuera reformar lo redacción de los provef 

dos". (202) 

201 Rio Gondlez, "'•nuel del.- "Ob. Cit.•, p. 104. 

202 Se111lnario Judicial de la Fedet1ci6n, To110 XXVII, pig. 252, Cit. Pos., -
lo~ell Cerezo, fllargarita. "Db. Cit.", p. 114. 
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"HOTIVACION DE LOS ACTOS EN GENERAL.- Si se omite expresar 

en qu6 consistieron los hechos que estimo infractores y los mQ 

tivos y rn~oncs por los q11e los disposiciones legales que cita 

son oplicnbles al caso, debe decirse que no fund6 ni motivo la 

causa legal del procedimiento''. <202-Dis) 

202 Bis Sn11nario Judicial de la Federaci6n, To•o XXVII, pág. 252, Cit.. Pas., 

Lcaell Cerezo, "•rgarita. •ob. Cit.•, p. 114. 
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• En ambos Ordenn•ientos existe la posibilidad de que el de~ 

dor recupere los bienes antes de que se finque el remate, sola

mente que en el Código Fiscal, (Art. 195, Primer pfirrafo) tal -

recuperación puede ser parcial, en tanto que en la Ley Federal 

del Trnbnjo, es necesario lo liquidación en efectivo de la can

tidad establecido en el laudo, asi como los gastos de ejecució~ 

(Art. 967, segundo párrafo) • 

• En los t~rminos del primer párrafo del Art. 167 de la Ley 

Federal del Trabajo, el remate procede después de concluidas 

las diligencias de embargo, en ca•bio, conforme al Código Fis-

cal, proceJe ~n cuatro supuestos: 

"I.- A partir del din siguiente a aquél en que se hubiese -

fijado la base en los términos del Artículo 175 de e.:!_ 

te C6digo. 
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11.- En loa cnsos de emburgo rrecuutorio a que se refie

re el Arttculo 145 del este C6digo, cuando los crf 

ditos ne hngnn rxlgibles y no se paguen al momento 

del requeriaiento. 

III.- Cuando el embargado no proponga comprador dentro 

del plazo n que se re{iere la frucci6n I del Ar-

ttculo 192 de este C6digo. 

I\'.- Al quedar fira1.e lo rcsolucl6n confirmatoria del ºE. 

to impugnado, recntdn en los medios de defensa que -

se hubieren hecho vuler. 

En ambas Legislaciones se establece que ln base pora el 

r~mote serA lo del avalúo. 

En el Código fiscal existe la posibilidad de que la base 

para el remate se fije de coeún acuerdo. 

• En el C6digo Fiscal se du intervenci6n los terceros 

acreedores para que se inconforacn en contra de la valuaci6n 

\e5 da derecho de no•brar un perito de su parte. La Ley Fede-

ral del trabajo no contempla esa facultad. 

En la Lesislaci6n Fiscal, la publicidad de la conTocato

ria se efectúa de acuerdo a lo naturaleza de los bienes. mien

tras que la Legislación Laboral establece la •isma clase de p~ 

blicidad para la Tenta de cualquier especie de bienes • 

• Aabss Legislaciones consideran coco postura legal la que 

cubra las dos terceras partes del avalúo. (Art. 970 de la Ley 

Federal del Trabajo y Art. 179 del Cód. fisc. de la fed.) • 

• Mientras la Legislación laboral establece que ha de exh~ 
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biruc billete de dep6sito de ln Nocional Financiero por el 101 

del importe de lo puja, (Art. 970), el C6digo Fiscal scftola que 

debo ser por el 10% del volar fijado en lo convocatoria y puede 

ser en efectivo. 

El neto e11 que se llevo o cabo lo subasta, presenta ala~ 

nos diícrencins: 

- En ln Ley Federal del Trabajo se concede media hora de -

espero poro el inicio de lo subasto después de lo hora -

señnlndn, también se otorgan plazos de un minuto paro 

que se hagan las mejoras u los posturas, (Art. 183 del -

C6digo Fiscal y 971 de la Ley Federal del Trabojo), 

- En el C6digo Fisco! no existe ln medio hora de espero 

los plazos para mcjoror las posturas son de 5 •inutoe, -

(Art. 183 del C6d. Fisc. y 971 de lo Ley Federal del Tr~ 

bajo). 

- Ambas Legislaciones estubleccn que el remate se fincará 

e favor del mejor postor, (Art. 971 de la Ley Fed. del -

Trab. y 183 del Cód, Fisc,), 

Lo celebraci6n de nuevas almonedas puede ser solicitado 

por el actor debiendo celebrarse dentro de los 30 días después 

de la anterior, (Art. 972 de la Ley Fed. del Trab.), en tonto -

que, en los términos del Artículo 190 del Código Fiscal, puede 

e1istir solaaente una segunda almoneda que debe celebrarse den

tro de los 15 días siguientes a In primera, (Art. 191). 
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• Las dos Legislaciones establecen lo deducción de un 20% 

sobre ln base fijndn puro el remate cuando no se fincó en la -

primero almonedo • 

• El dep6sito constituido se aplica o lo cantidad ofrecida 

en la postura (Art. 186 del Cód. Fisc.), concediéndose un plazo 

de 10 dios ol postor poro que entere el saldo. En la Ley Lob.2, 

rol el odjudicatorio cucntn con tres dtns (Art. 974) poro exhi

bir el importe total de lo postura. 

El remate se finco hasta que se cubre el importe total -

del precio de adjudicación, (Art. 975, Ley Fed. del Trob.). De 

acuerdo can el Art. 183 del Código Fiscal, el remate se finca -

en el momento que el Jefe de la Of icino declaro cual es lo me

jor postura • 

• El producto del re•otc se aplica a cubrir al actor y a -

los demás acreedores, (Art. 975 Ley Fed. del Trab.). En el C.!_ 

so del C6digo Fiscal, se aplica al pago del crédito en el si-

guiente orden; 

"A los créditos más antiguos siempre que se trate de le mi~ 

ma contribuci6n, y antes del adeudo principal a los acces~ 

rios en el siguiente orden: 

1.- Gestos de ejecuci6n 

II.- Recargos 

III .- Hultos 

IV.- La indemnización a que se refiere el antepenúltimo 

párrafo del Art. 21 de este Código". 
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• El remate en el C6digo de Comercio se encuentra regulado 

en el Titulo Tercero, de los Arttculos 1410 y 1414, en la parte 

relativa a los juicios ejecutivos • 

• En los t~rminos del Artículo 1409 del Código de Comerci~ 

el remate se inicia con la sentencia que asI lo declare. De 

acuerdo con el contenido del artículo 173 del Cód. Fisc. de la 

Fed., el reaate se inicia en los casos ya citados • 

• La publicidad para la venta de los bienes se efect6a, 

por tres veces, dentro de tres d{as, si fueren muebles, J den

tro de nueve si fueren raíces, (Art. 1411 del Cód. de Coa.). La 

publicidad en el caso del Código Fiscal se lleva a cabo con b~ 

se en el •onto del avalúo, Art. 176, debiendo publicarse en el 

órgano oficial en que resida la autoridad ejecutora y en uno de 

los periódicos de ~aJor circulaci6n cuando el valor de los bie

nes exceda de cinco veces el salario mrni•o general de la zona 
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ccon6micu correspondiente nl Distrito Federo! elevado al afio • 

• En ambas Legi8lociones existe lo posibilidad de que no -

hnbiendo postores, el acreedor pida ln adjudicación de los bis 

ne•, (Art. 1412 del C6d. de Com., y Art. 190 del C6d. Fisc. de 

la Fed.) • 

• Ambos Ordenamientos señalan que lo adjudicación es a f~ 

Yor del mejor posto'r, (Art. 183 del Cód. Fisc. de lo Fed., Art. 

1411 del C6d, de Com.) • 

• En el Código de Comercio, Art. 1413, las partes pueden -

convenir en que el avnlfio y vento se cfectfien en la forma y t~L 

minos que éstos convengan. El Código Fiscal de la Federación -

no regula o prevé el convenio entre acreedor y deudor para -

los efectos •encionados • 

• En el Código de Comercio existe la audiencia verbal para 

que intervengan los interesados, (Art. 1414). 
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• En el actual C6digo de Procedimientos Civiles para el 

Distrito Federdl, el re•ate se encuentra resulado en el Titulo 

S~ptiQl.O "De los Juicios Especiales y de la VIa de Apremio 1
', C.!!, 

pttulo V, "De la Vía rle Apremio", Secci6n III_ "De los Remates~ 

del Art[culo 564 y 598. 

Encontramos algunas similitudes 1 diferencias entre el - -

procedimiento de remate previsto en el citado Ordenamiento y el 

que establee~ el Código Fiscal de la federaci6n: 

El Artículo 565 del Cód. de Procedimientos Civiles, ind1. 

ca que todo remate de bienes ratees será público, 1 debe efec-

tuarse en el local del Juzgado. Por su parte el Código Fiscal 

no especifica la naturaleza de los bienes, facultándose de man~ 

ra expresa a la autoridad ejecutora para que designe lugar di

Terso para la subasta. (Articulo 174). 
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• En los términos del Artículo 566 del Cód. de Proccdimie!!. 

tos Civiles, el ccrtif icndo de gravámenes debe obtenerse antes 

del nvnlGo, el Código Fiscal scfiola en su Artículo 177 que di

cho documento debe obtenerse oportunamente • 

• Ambos Lcgislucioncs estoblccen lo citación los ocre~ 

dores que opnrccicren en el certificado de gravámenes, (Art. 

177 del Código Fiscal y 567 del C6d. de Proced. Civ.) . 

• El Código de Procedimientos Civiles establece como dere

chos de los acreedores, (Art. 568): 

- Intervenir en el acto de remate 

- Paro recurrir el auto de aproboci6n del remate 

- Paro nombrar o su costa un perito 

En relación a lo anterior, el Código Fiscal dispone que -

éstos podr~n concurrir al remate y hacer los observaciones que 

estimen del caso • 

• L3 Y3lU3ci6n de los bienes, en el cnso del C6digo de Pr~ 

cedimientos Civiles, se encuentra sujeta a las formalidades es

tablecidas para la prueba pericial, la cual se desarrolla, en -

términos generales, a través de los siguientes pasos: 

- Nombramiento de perito dentro del tercer día 

- Presentación del perito para la nceptaci6n del cargo 

- Nombramiento del perito por el Juez 

- Recusación del perito nombrado por el Juez 
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- Los honorarios dol perito los cubre lo parte que lo no•

bró, (Art. 569 del Cód. de Proccd. Civ., en relación con 

el 346 nl 353 del mismo Ordenamiento). 

En este sentido, el Código Fiscal es menos formalista, re

quir16ndosc sólo en el coso de ncgocincioncs el avalúo periciaL 

El embnrgudo y terceros ncrecdorcs pueden nombrar perito de su 

porte, hecho que puede producir el nombramiento de un tercer v~ 

luodor por parte de lo nutoridad, si resulta un valor superior 

o un 10% del efectuado por los peritos nombrados por el deudor 

terceros acreedores, (Art. 175) • 

• Lo publicidad de la convocotoria se efectúa de confor•i

dnd con el Art. 570 del Código de Procedimientos Civiles, en 

los siauientes tErminos: 

- Se publican en los tableros del Juzgado y Tesoreria del 

Distrito Federal. 

- Deben mediar entre una y otra publicaciones, siete dtas 

hábiles y entre la fecha del remate. 

- Se deben insertar los edictos en un peri6dico si el 

lor de los bienes e~cede al equivalente e 182 d!as de s~ 

lario mínimo general vigente en el Distrito Federal. 

La publicidad, en los térainos del Arttculo 176 del C6digo 

Fiscal se desarrolla en la forma ya ezpuesta. 

A•bas Legislaciones coinciden en señalar que el deudor -

puede liberar sus bienes: si cubre la suerte principal J acce

sorios antes de aprobarse el remate, (Art. 571 del Código de -
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Proccdlmle11Los Civil1•s): en Ltlnlo 110 se hubicsc11 rcmutndo, e11a

junndo o ndjudlcndo los bienes, (Art. 195 del Código r'isc.). 

EU Art. 57:.!. del Cfül. de Procedimientos Civiles, ruguln -

ln publicidnd de li1 convocntorin atendiendo a lo ubicaci6n de -

loa bienes y e11 rcl1tcl6n n In distuncin del lugar del remate. -

El Código Fiscal es omiso ¡t} respecto • 

• Los dos Códi~os coinciden en que es postura legal la que 

cubro lns dos terceros partes del uvnlGo, (Art. 179 del Cod. 

Fisc. Jo la FvJ. y 573 del C6digo de Procedimientos Civiles) • 

• Lns dos Legislaciones t"stnblecen 1n oblfgoci6n de depos.!. 

tnr u11a cuntidnd equivalente al 10% del nvalGo y la posterior -

devolución n los licitadores en cuyo favor no se hubiere finca

do el remate, (Art. 574 del Código de Procedimientos Civiles 

181 del Cód, f'isc, de la Fed.), 

El Artículo 575 del Código de Procedimientos Civiles es

tatuye que, el Pjecutante podr5 tomar parte en la subasta y me

jorar las posturas que hicieren, sin necesidad de consignar el 

depósito prevenido. El Código Fiscnl es omiso al respecto y. -

lo ~s también en relación a lo que dispone el Articulo 576 del 

Ordenamiento con el que se compara, en el sentido de que, el 

postor sólo puede rematar para un tercero con poder y cláusula 

especial • 

• El Articulo 577 del C6d. de Procedimientos Civiles esta

blece que los planos y avalGos estarán a la vista desde que se 

anuncie el rcaate y durante iste. El Código Fiscal es omiso al 

respecto. al igual que en lo relativo a la revisión del expe- -

diente Jntes de iniciarse el remate. 
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• El C6111go Finc11l 110 conccd~ In media hora de espera a 

que uludc el Art{culo 579 del Código de Procedimientos Civiles, 

p•1ru que sP prcs~ntc11 11ucvns ¡1osturns, 

Ln dcclaraci6n de In mejor postura se dn de manera simi-

lnr en ambas Legislaciones, co11ccdi6ndosc t~rminos de cinco mi

nutos Ptlrn 1¡uc se mejoren las posturas, debiendo, de acuerdo 

con umbns Lcgislncioncs, fincar el remate en favor del mejor 

postor. 

El Articulo 581 del Código de Procedimientos Civiles, 

scdala un t~rmino de tres días pnrn que se otorgue la escritura 

y se entreguen los bienes. El plazo establecido en el Código -

Fiscal, para tal efecto, es de 10 días, (Art, 186) • 

• Cuando no haya postor, se puede dar la adjudicaci6n a f!!, 

vor del acreedor, (Art. 582 del Código de Procedimientos Ciri-

les y 190 del Código Fiscal), solamente que de acuerdo con el -

primero de los preceptos antes citados, se hará al valor de las 

dos terceras partes de la base para el remate, y en los t~rmi-

nos del scgund~, Jl valor de la almoneda de que se trate. 

El Artículo 584 del Código de Procedimientos Civiles, 

prev~ el caso de una tercera alaoneda, la cual se desarrolla -

en los térainos del propio Art. 584 al 586 del citado Ordena- -

miento. La tercera alooncdJ ya no se encuentra prevista en el 

actual Código Fiscal. 

Las dos Legislaciones establecen la obligación al compr~ 

dor de que cubra el importe del precio del remate, J de no se~ 

asi, Pierde la cantidad consignada, (Art. 588 del Cód. de Procg 

diaientos Civiles y Art. 184 del Código Fiscal). 
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Loe dos C6digos coinciden en establecer lo entrego de los 

bienes al comprador, d6ndoee las 6rdencs neccsorins poro lo e~ 

tregn, incluso lns de desocupnci6n de fincas habitados, (Art. -

590 del C6d. de Procedimientos Civiles y Art, 188 del C6d. Fis, 

do In Fcd,), 

• Con el producto del rcmute, (Art. 591 del C6digo de Pro

cedimientos Civiles, se pngoró ol acreedor hasta donde alcance 

En ln Lcgislnci6n Fiscal, (Art. 194 del Código) el producto se 

nplicn o cubrir el cr~dito fiscal en el orden previsto en el 

Art{culo 20 del propio Ordenamiento) • 

• El C6digo de Procedimientos Civiles regule de manero ex

preso ln formn en que habrán de liquidarse los créditos hipote

carios con que se encuentro gravado el bien que se remoto, -

Art. 591 o 595 y 597 del citado Ordenamiento), no asI el Código 

Fiscal • 

• En la Legislación Procesal Civil, (Art. 596) la adminis

tración de los bienes y oplicoción del producto al pago de la -

deudn, puede darse como consecuencia del remate, si así lo pide 

el acreedor. En lo Legislación Fiscal existe una figura simi-

lar, denoainada intervención, que se presento cuando se embor-

gan negociaciones, (Art. 164 del Código Fiscal), pero no se -

encuentra regulado dentro del Capítulo relativo al remate • 

• Tratándose de bienes muebles, la Legislación Procesal Ci 

vil, establece un procedimiento sumario que se efectúa en los -

términos del Art. 598 del Código que se compara, r al siguiente 

tenor: 

"J.- Se efectuará su venta siempre de contado, por medio de 
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corredor o coso de comercio que expendo objetos o mercan-

etas similores, haciéndole saber, paro lo busca de compradores, 

el precio lijado por peritos o por convenio de las partes; 

II.- Si posados diez d{as de puestos o la venta no hubi~ 

re logrodo Esto, el Tribunal ordenará una rebaja del diez por -

ciento del vnlor fijodo primitivamente, y, conforme a ella, co

municará al corredor o cosa de comercio el nuevo precio de Ve.!!. 

ta, y osI sucesivamente, cada diez díns hasta obtener lo renli

zaci6n; 

III.- Efectuado la venta, el corredor o casa de comercio 

entregará los bienes al comprador, otora6ndoscle la factura e~ 

rrespondiente, que firmaré el ejecutado o el Tribunal, en su r~ 

beld!a; 

IV.- Después de ordenado la Yenta, puede el ejecutante -

pedir la odjudicaci6n de los bienes por el precio que tuvieren 

seftalado al tiempo de su petición, eligiendo los que basten pa 

ro cubrir su crédito, según lo sentenciado. 

V.- Los gastos de corretaje co•isi6n serán de cuenta 

del deudor y se deducirán preferentemente del precio de Yente -

que se obtengan. 

El Código Fiscal establece formalidades comunes, en térmi

nos generales, para el remate de cualquier especie de bienes, -

estableciendo un procedimiento especial para la wenta de los 

bienes de fácil descomposición o deterioro o tratándose de sub~ 

tanelas peligrosas o inflamables. 
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C.- PROPOSICIOI DE REFORMA Y 

IAZOIES El QUE SE FUNDA 

Seguramente, una de las tantos criticas de las que se en

derczar6n en contra del presente estudio, será la relativa a 

una pregunto: lPor qu6 proporción de reforma?, cuándo, c6mo de

be de saberse, de acuerdo con el contenido del Articulo 71 de -

nuestro Carta Hngno, lo proposici6n de reforma es competencia -

del Presidente de ln República, de los Diputados y Senadores al 

Congreso de In Uni6n y, de las Legislaturas de los Estados. No -

pretendemos tomar tnl atribución, ya que el proyecto relativo al procedi- -

miento de reeate que enseguida se desarrola, es más adecuado al que actual

aente se tiene en el Código Fiscal de la Federación, si toma- -

aos en cuenta algunos principios del Derecho Tributario: 

La subasta pública de bienes embargados por el Fisco Fede

ral, debe efectuarse con base en el siguiente procedimiento. 

1.- La enajenaci6n de bienes embargados procederá inmedia

tamente que el Jefe de la Oficina Ejecutora lo determine, me- -



159 

dinntc acuerdo fundado y motivado en el que se establezco la n~ 

ccsidod de hacer c[ccliwo el nduudo. 

2.- Todn ennjcnnci611 se hnrfi en subnstu pGblico que se cc

lcbror6 en el local de lo Oficino Ejecutora. 

Lo autoridad podr6 designar otro lugar poro la venta u or

denar que los bienes se •cnden en lotes o piezas sueltos. 

3.- Ln bnsc purn lo cnnjcnnc16n de los bienes embargados -

scr6 to de un nvolGo pericial que se solicitor6 por el Jefe de 

ln Oficina a alguno lnstituci6n Oficial. 

4.- Lo Instituci6n encorgodo de efectuar el ovalGo deberá 

entregarlo n lo Oficina Ejecutora en un plazo de 5 dios a por-

tir de lo fecho en que se le soliciLó. 

5.- El remate deberá ser convocado para uno fecha fijada -

dentro de los 15 d{ns siguientes a aquello en que se rccibi6 el 

dictamen que determine el precio que deberá servir de base. 

6.- La convocatorio se fijar§ en sitio visible J usual de 

la Oficina Ejecutora y en los lugares públicos que juzgue conv~ 

nicnte. 

En el caso de que el valor de los bienes ezceda de una ca~ 

tidad equivalente a cinco veces el salario mínimo general de la 

zona econ6mica correspondiente al Distrito Federal, elevado al 

año, la con~ocatoria se publicaré en el órgano oficial de la -

entidad en la que resido la autoridad ejecutora y en uno de los 

periódicos de mayor circulación. 

6.- Los acreedores que aparezcan del certificado de gravá

menes correspondiente a los últimos diez años, el cual deberá -

obtenerse oportunamente, ser&n citados para el acto de remate ~ 
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en caso de no ser fucLible hnccrlo por nlgunu do los causas 

que se refiere ln frncci6n IV del Articulo 134 de este Código,

se tendrá co~o citnció11 ld que ne hugn en las convocntorlus en 

que se nnuncie el remnte, en las que deberá c1prcsorse el nom

bre do los acreedores. 

Los acreedores n que alude el párrafo anterior podrán con

currir ol remnte y hnccr los observaciones que estime del caso, 

lns cunles serán resueltas por ln autoridad ejecutora en el a~ 

to de lo diligencia. 

7.- Micntrds no se finque el remate, el embargado puede 

proponer comprador que ofrezca de contado la cantidad suficien

te parn cubrir el cr~dito fiscal. 

S.- Es postura lesal la que cubra las dos terceras partes 

del valor sefinlado co•o base para el remate. 

Q.- Al escrito en que se haga la postura se acompafiará n~ 

cesarlaaente un certificado de depósito por el diez porciento,

cuanto menos, del valor fijado a los bienes en la conTocatoria, 

expedido por 13 institución de crédito autoriznda para tal efec 

to; en las poblaciones donde no haya alguna de esas institucio

nes. el depósito se h~rA d~ contado en la propia oficina ejecu

tora. 

El iaporte de los depósitos que se constituyen de acuerdo 

con lo que establece el presente Artículo, serTirá de garant!a 

para el cuapl1~iento de las obligaciones que contraigan los po~ 

tores para las adjudicaciones que se les hagan óe los bienes rs 

•atados. Inmediata=ente después de fincado el remate, previa -

orden de la autoridad ejecutora, se deTOlTerán los certificados 

de depósito a los postores o las cantidades depositadas en la -
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propio oficinn, u•ccpto el que correspondo nl admitido, cuyo v~ 

lor contlnuurA como garnntín del cumplimiento de su obligoci6n 

y, u11 su coso como parte 1lel precio de ventn. 

10.- El escrito e11 que so hagu ln postura deberá contener: 

el nombre o roz6n soclnl, ln nacionalidad, el domicilio fiscal, 

J el registro federal de contribuyentes, as! como la cantidad -

que se ofrezca y lu forma de pago, 

11.- ~a d(a y hora sel\nlados en ln convocatoria, el Jefe de 

la Oficina ejecutora horA saber a los presentes qui posturas 

fueron colificadus como legales y cuSl es la mejor de ellas, -

concediendo plazos sucesivos de un minuto codo uno, hasta que -

la últimu postura no sen mejorado. 

El Jefe de la Oficina ejecutora fincar! el remate en faYor 

de quien hubiere hecho la mejor postura. 

Si en la última postura se ofrece igual suma de contado, -

por dos o mAs licitantes, se designará por suerte la que deba -

de aceptarse. 

12.- Cuando el postor en cuyo favor se hubiere fincado un 

remate no cu•pla en las obligaciones contraídas y las que este 

Código señala, perder& el i•porte del depósito que hubiere con~ 

tituido r la autoridad ejecutora lo aplicar§ de inmediato en f~ 

Yor del fisco federal. 

13.- Fincado el remate se aplicarl el depósito constituid~ 

Dentro del dla siguiente a la fecha del re•ate, el postor ente

rará en la caja de la Oficina ejecutora el saldo de la cantidad 

ofrecida de contado en su postura o la que resulte de las mejo

ras. 
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Tnn pronto como el postor cumplo con el requisito o que se 

refiere el p6rrnfo anterior, lo nutoridod procederá o: 

n) Trotándose de muebles, los cntrcgnrfi ol adquirente, el 

cual dcbcrú retirarlos en el momento en que lo outori-

dad los pongo n su disposici6n, en coso de no hacerlo -

se cnusnr6n derechos de nlmnccnojc n partir del dio s! 

guicntc. Cuondo el monto del dcrccl10 por el almoccnojc 

sen igual o s11pcrlor nl vnlor en que se adjudicaron los 

bienes, éstos se oplicor6n n cubrir los adeudos que se 

generaron por este concepto, 

b) Tratúndosc de inmuebles o negociaciones, y designado el 

notario por el postor, se citurú al ejecutado poro que, 

dentro del plB%0 de diez d!as, otorgue y firme lo eser! 

tura de venta correspondiente, apercibiéndolo que si no 

lo hoce, el Jefe de la Oficina ejecutora lo hará en su 

rebeld{o. 

14.- Los bienes pnsnrlin o ser propiedad del adquirente l.!. 

bres de gravámenes y al fin de que éstos se cancelen, trotándo

se de inmuebles, lo autoridad ejecutora lo comunicará al regis

tro en un plazo que no excederá de cinco días. 

15.- Una vez que se hubiere otorgado 'f firmado la escritura 

en que conste lo adjudicación de un inmueble, la autoridad eje

cutora dispondrá que se entregue al adquirente, girando las ÓL 

denes necesarias, aún las de desocupación si estuviere habita

do por el ejecutado o por terceros que no pudieren acreditar lL 

galmentc el uso. 
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16.- Cuando los Jefes y demás personas de las Oficinas aj~ 

cutoras, as! como todos aquellos que hubieren intervenido por -

pnrte del Fisco Federal en el procedimiento administrativo, pr~ 

senten posturas, se dará preferencia a los que no tengan tal e~ 

rácter. 

17.- Si no se fincare el remate, se considerará que el - -

bien fue enajenado en un 50% del valor de avalúo, aceptándose -

como dación en pago pora el efecto de que la autoridad pueda a! 

judicarselo, enajenarlo o donarlo para obras o servicios p6-

blicos, o a instituciones asistenciales o de beneficencia auto

rizadas conforme a los leyes de la materia. 

IS.- El producto obtenido del remate, enajenación o adjud! 

caci6n de los bienes al Fisco, se aplicar! a cubrir el crédito 

fiscal en el orden que establece el Artículo 20 de este C6digo. 

19.- En tanto no se hubieren rematado, enajenado o adjudi

cado los bienes, el embargado podrá cubrir el adeudo r recupe-

rarlos inaediatamente. 

20.- Una vez realizado el pago por el deudor, éste, deberá 

retirar los bienes en el momento en que la autoridad los ponga 

a disposici6n y en caso de no hacerlo se causar~n derechos de -

alaacenaje a partir del día siguiente, cuando el monto del d~ 

recho por alaacenaje sea igual o superior al valor de los bie-

nes determinado conforae al Artículo 3, de este Titulo, se aplí 

carán a cubrir los adeudos que se generardn por este concepto. 
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21.- Cuondo cxiston excedentes después de haberse cubierto 

el cr6dito, se cntrcgor6n ol deudor, solvo que medie orden de -

nutorldod competente o que el propio deudor acepte por escrito 

que se hosn entrego total o pnrcial del soldo o un tercero. 

En coso de conflicto, el remanente se depositará en insti

tuci6n de crédito autorizado en tonto resuelvan las autoridades 

competentes. 

Nuestro principal gu!o en lo eloboroci6n del proyecto, hu 

sido en este caso, el C6digo Fiscal de lo Federación en vigor J 

los demás Ordenamientos con que se le hn comparado, con los mo

dificaciones que consideramos convenientes, tomando como bsse -

puro ello lo que hemos denominado 'Rozones Teóricas' y 'Razones 

Prácticas', siendo los primeras aquellas que derivan de ideas -

contenidos en lo Doctrino. ln Legislaci6n y la Jurisprudencie,

en tanto que las prácticos son algunos opiniones particulares -

derivados de lo observnci6n efectuada en lo aplicaci6n que se -

hoce del procedimiento de remete previsto en el actual Código -

Fiscal de le Fcdcroci6n. dentro de las Oficinas Federales de -

Haci~nda. 
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IAZO•ES TEOIICAS 

In.- Auton!n del Derecho Tributario.- En primer t~rmino,

es uno afirmnci6n casi unánime en la actualidad la de que el De 

recho Tributario es una rama del Derecho surgida recientemente, 

a finales del siglo XIX, como tombi~n lo es lo de que, éste ha 

tomado del Derecho Procesal la mayor parte de sus institucione& 

En raz6n de lo antes expresado, resulta evidente la simil! 

tud que existe entre la forma en que se encuentran reguladas a! 

aunas fisuras jur!dicas en nuestros C6digos de Procedimientos_ 

Civiles, tanto Federal como del Distrito Federal y la del C6di

go Fiscal de la Federaci6n, estableciéndose incluso en Este 61-

timo, la supletoriedad del Código Federal de Procedimientos Ci

viles. 

Esta integración, de acuerdo con le opini6n de Antonio Ji 

a~nez González, se debe en gran medida e que: "··· casi todas 

las disciplinas científicas presentan en su desenYolYimiento 

los siguientes fenómenos. 

l.- Disponen de un cuerpo conceptual con un valor bien de

finido que inicialaente constituyó el andaaiaje estructural de 

una distinta disciplina, pero que en razón de una especie de 

'contagio', o un proceso similar al de los vasos comunicantes,

es utilizada como materia prima en el proceso de configuración 
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do ln nuevo disciplino. Este fen6meno de trasloci6n conceptuo~ 

como pudiera llumorsc, ec presento con mayor intensidad en los 

primeros etnpns de unn disciplino, y con mayor arraigo mientras 

mfis joven es ln nuevo ciencia, y casi siempre entre disciplinas 

que pudieron denominarse limftrofcs. Es justo lo que ha aconte-

cido en el Derecho Financiero y Tributario con reloci6n e la 

Ciencia Econ6mlcn, Derecho Admi11istrotivo, Derecho Civil, etc6-

tero. 

II.- Acontece tnmbi~n en muchos cosos que ese cuerpo con--

ccptuol, y ese cúmulo de principios elaborados por y poro uno -

romo del conocimiento, con un valor y significado bien definid~ 

son tomados por unn nueva disciplino, pero mutando en algo el -

significado y alcances de origen. 

III.- Finalmente viene lo que pudiera denominarse la mayo--

rta de edad con la aparici6n de todo un cuerpo conceptual y una 

variedad de principios de la nueva disciplina". <203 > 

Estos f en6mcnos se han presentado en el desarrollo del De-

recho Financiero y las ramas en que a ésta dividen los estudio-

,os del Derecho. 

El Derecho financiero es definido por Sergio Francisco de 

la Garza como: " ••• el conjunto de normas jurídicas que regu--

lan la actividad financiera del Estado en sus tres momentos, 

saber; en el establecimiento de tributos 1 obtención de diver--

sas clases de recursos para los gastos públicos, así como las -

las relaciones jurídicas que el ejercicio de dicha actividad 

203 Jiméne:: Con::ile::, Antonio.- "Ob. Cit.", p.p. S, 6. 
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se establecen entre los diversos 6rgunos"del Estado o entre di-

cl10H 6rga11os y los pnrticulares, ya scnn deudores o ocreedores -

do! Estado", <204 > 

Por Derecl10 Fiscal debemos entender: el conjunto de -

normns que resulun ln actividad de la administración pública que 

se encarga de ln determinaci6n y de ln recaudeci6n de los impue~ 

tos y de su tutelo, entendi6ndola en su sentido más amplio". <2os) 

En tanto que el Derecho Tributario es: "··· el conjunto de 

normns jurtdtcns que s~ refieren al establecimiento de los trib~ 

tos, esto es, u los impuestos, derechos 1 contribuciones especi~ 

los, a las relaciones jurldicns que se establecen entre la Admi-

nistraci6n y los particulnres con motivo de su nacimiento, cum-

pli•icnto o incumpli•iento, a los procedi•ientos oficiosos y co~ 

tenciosos que pueden surgir a las sanciones establecidas por -

su violaci6n 11
• 

(206) 

Aunque no existe un criterio uniforme en relac16n a la den~ 

minaci6n 1 normas que integran cada uno de los campos del Dere--

cho antes definidos, en nuestro pa!s predomina la corriente que 

se orienta en favor de su autonomía. 

Entre los juristas que se pronuncian en favor de ella se e~ 

cuentra Ar•ando Porras L6pez, el cual afir•a: " ••• el Derecho -

2041 Garza, S•rgio Funcisco de la.- •ob. Cit.•, P• 13. 

205 S!nchu P11'a, Jo si de Jesús. - "Ob. Cit.", p. JB. 

206 Garza, Sergio Ftanc:hco de la.- •ob. Ctt.•, p. 14. 
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Flscnl, orlginnrlnmc1\tC unu rumo del Derecho Admlnlstrotivo, se 

trnnnformR nl mismo tiempo que se transformo el Estodo contcmp2 

r6nco y en consldcrnci6u ul contcndiu económico, c~peclficamcn-

te flnnnctoro y u la capccinl nnturnlcza de los sujetos de lus 

relncloncs jurtdicas, uquclla ramo hn terminado por adquirir 

uno verdadero nutonom{R cicnttflco, indepcndizfindose del Dere--

cho Admi11lstrntlvo. 

Lns rnmAs del Derccl10 que hon ulcanzado su nutonomia cien-

tlficn p~8~ron por ciertns etapas en su clara evoluci6n desde -

su nacimiento hnstn su plena y grávida madurez". <207 > 

En el m1smo sentido se pronuncio Rodrigue~ Lobato Raúl al 

oxprcsnr: ~ ••• en el campo de la Hacienda Pijblica, el acelera-

do dcsnrrollo económico r la amplia Jiversif1caci6n de la act¿ 

vidad humana que se han csperimentado en los Gltimos tiempos ha 

provocado que antisuos conceptos e instituciones juridicas que 

en su momento fu~ron oportuna' resultan ya insuficientes para -

explicar y regulnr adecundamente todos los a.specto.s de los ingr-!!. 

sos del Estado que derivan de su potestad tributaria, as! como 

de las relaciones ~ntrc el propio Estado 1 los contribuyentes. 

De ahí la existencia actual del Derecho Fiscal como una disci--

plina jurldica o rama del Derecho Autónoma, curo objeto de est~ 

dio es principalmente los ingresos 1 las relaciones antes men

cionados 1 cuya finalidad es la de conformar un sistema de noL 

•as jur{dicas de acu~rdo con determinados principios que le son 

20'? Penas L6pe:, •r-nndo .. - "E:st.r-uctura Jutldica del Códigc fisc:•l dt! 11 F!, 
de?'acl6n. p. 12. 



169 

comunes y que son distintos de los que rigen en otros siste•aa 

normativos". (208) 

A Cnvor también de lo citado nutonomin, Hartlnez López - -

Luis nos dice: "Lo cvoluci6n indiscutible en esta época, del -

Derecho Tributario, no ho sido único J e1clusivamente en el se~ 

tido de obtener outonom!o en reloci6n con el Derecho Com6n y -

con los otros ramos del Derecho, s!no que inclusive esa trayec-

torio hn llegado o reclamar para este Derecho su outonomta en -

el compo administrativo, pues los principios que le don vida 

inspiran esto transformnci6~ son de naturolezn completamente 

distinta a las dem6s romos del Derecho y tienen un sello par--

ticular o especial ante los principios de Derecho Administrati-

vo ••• se ha dejado establecida la independencia del Derecho 

Tributario no solamente ane lo Legisloci6n Común, sino tambifin 

inclusive, onte los normas del Derecho Administrativo". <2o9 ) 

En relación con los criterios antes transcritos se ha lle-

gado a concluir: 

- En el Derecho Fiscal existen principios diferentes a los 

subsistentes en otras ramas. 

- Uno de los sujetos, el Estado, es siempre sujeto de Der~ 

cho Público. 

- En el Derecho Fiscal las obligaciones nacen de la Ley 

no de la concurrencia libre de voluntades. 

208 Roddguez lobato, Raúl.· "Ob. Cit.", p.p. B, 9. 

~09 1'1.art1ne.: 1..Ó;:le2 1 Luis.- "oo. Clt.", p. tr.1. 
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- En el Derecho Fiscal no operen los principios de anolo--

gto o de muyorio de roz6n. 

- Todos los instituciones que fundomcnton el Derecho Fts--

col tienen como hose comfin el interés del Fisco en efec-

tuar los gastos necesarios poro desarrollar los servi- -

cios públicos que satisfagan los necesidades colectivos. 

- Lo oficiosidad es uno corocteristico del procedimiento -

contencioso en materia fiscal, que lo distingue del pri~ 

cipio de instancio de porte, presente en otros procedi--

mientas: mercantil, civil, laboral. 

- Los diferentes tribunales judiciales, se encuentran org~ 

nizodos de manero diferente al Tribunal Fiscal de la Fe

dcraci6n, ( ZIO) 

As!mismo, la autonomio del Derecho Fiscal ha sido reconoc.!_ 

da por la jurisprudencia. 

En nlusi6n a esta último fuente, Raúl Rodr!guez Lobato na-

rra: " ••• resulta interesante señalar que desde hace tiempo el 

Tribunal Fiscal de la federaci6n de México ha sostenido que - -

existe nutonom!a, como puede verse en la jurisprudencia de fe--

cho 19 de noviembre de 1940, que en su parte conducente dice 

que el Derecho Ficnl como rama del Derecho Administrativo y a -

su yez del Derecho Público, ha venido evolucionando en foraa 

210 Cír., Porras Lépe::, Ariundo.· "Estructura Jurldlca del Código Fiscal",. 
p.p. 13, 1~. 
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tol, que octuolmcnte puede considerorsc como uno verdodera roas 

out6nomn del Derecho con caroctcr{sticns especiales que si la -

distinguen en el campo del Dcrcclto Administrativo y en el Derc-

cho Pfiblico, con mayor rnz:6n lo distinguen en el campo del Der.!!, 

cho Civil". C7 ll) 

Pruebo de lo outonomln, lo es lo crecci6n de cuerpos lego-

les cspccl(icos cu motcrin fiscal, como se reconoce cxpresamen-

te en lo siguiente tesis: 

"Derecho Fiscul Hczicono.- En el constante desarrollo del 

Derecho Hnccndorio, el lcgislodor mexicano ha podido ir creando 

ordenamientos tendientes a la unificaci6n o recolecci6n de los 

distintos principios, leyes y disposiciones de corácter fiscal, 

formándose un verdadero Derecho Fiscal Hexicano, pudiéndose ci-

ter entre los últimos intentos en tal sentido la Ley de Perce~ 

cioncs Fiscales y el actual C6digo Fiscal de lo Federaci6n. De 

mnnern que, al declarar el Articulo 11 de este último Código, -

que el Derecho Común sólo podrá aplicarse, suplctoriamente res-

pecto a la Lcgislaci6n Fiscal cuando CAprcsamente esté prevista 

su supletoriedad, o cuando no exista nor•a fiscal expresa y la 

aplicación supletoria no sea contraria a la naturaleza propia -

del Derecho Tributario, el Legislador Mexicano no ha hecho sino 

reconocer la autonomía de las leyes fiscales y sus particulares 

rasaos". (212) 

211 Rodrl;uu lobato, Raúl, "Ob. Cit.."', P• 8. 

212 Tesis del Tribunal Fiscal de la Federac16n, Cit. Pos., Sinchez Pi"•• Jg 
s~ de Jesús. "Ob. Cit.", p. 40. 
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De lo entes expuesto resulta entonces que, si la autonomla 

del Derecho Fiscal hn sido aceptada por ln mayoría de la doctr! 

no, por la jurisprudencia y las leyes, por que se reconoce que 

el tipo de relaciones, obligaciones, sujetos y objetos que in-

terviencn, ns! como sus principios son diferentes a los de otras 

ramos del Derecho, debemos concluir que las normas jurídicas 

que regulan la actividad financiera del Estado, en ln parte r~ 

lativa a la efc,tiviJad de los créditos a su cargo mediante el 

uso de la fuerza, debe adaptarse o esas carncteristicas portie~ 

lares que le son propias, despoj§ndosc en lo medida de lo pos! 

ble de rasgos de otras ramas del Derecho. 

Nuestro proyecto de reforma, dado a conocer, trato de ape-

garse a los lineamientos que conlleva la autono•ta, y tiene co-

ao fundaQento la necesidad de que las normas juridicas se edap-

ten a la realidad que regulan. ye que, como afirma Sainz de B.!! 

jenda Fernando. "··• ciertos Aabitos de la realidad social exi-

gl'n una noraaci6n jurldica sustancialaente diversa a la de otras, 

y esta exisencia vital produce la consecuencia de que les nor--

aas jurídicas se polaricen en torno a esas realidades que cons

tituyen supuestos objetivos de aplicación".< 213 ) 

2a.- El Estado atiende necesidades colectivas.- El fin de 

los iQpuestos es cubrir los gastos públicos a cargo del Estado. 

los cuales están encaainados a cubrir necesidades de orden co

lectivo. (Zl 4 ) 

213 Salnz ~e Sujand11. Fernando.- •ob. Cit.•, p. 43. 
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Los necesidndcs colectivos son aquellas que se generan con 

motivo de lo vidn del hombre en colectividad, diferentes a las 

necesidndcs individuales, rn que ~stns se presentan nfin llevan-

do una vide aislado. 

Uno de los atribuciones m6s importantes del Estado son los 

servicios públicos, sea porque la satisfncci6n de los necesida-

des colectivos no intereso o no conviene n la iniciativa priva

da, o porque lo colectividad ost lo requiere. ( 2 lS) 

La nctividod que el F.stndo despliega para satisfacer todas 

esas necesidndes requiere de recursos, por lo que, como lo sos-

tiene Luis Humberto Dclgedillo, " ••• el criterio que se ha se--

guido para justif icnr ln facultad econ6mico-coactivn de la adm! 

nistraci6n se apoya en le naturaleza del cr~dito fiscal, que 

responde a necesidades de carácter público, que el Estado debe 

atender, ya que el interés público no puede prevalecer el inte

rés particular". (Zl 6 ) 

De acuerdo con las ideas antes vertidas, y aunque como es 

sabido el Estado obtiene los recursos para cumplir con sus atr~ 

buciones no sola•ente de las contribuciones, el hecho de que se 

incuapla con los obligaciones fiscales afecta a toda la colect~ 

Yidad, pues se entiende que el Estado deja de percibir los re--

215 Cfr., flores Z1v1la, Ernesto.- •ob. Cit.•, P• 12. 

216 Del91d'illo GutUrrez, luis Huaberta.- •princ:ipios de Oetec:ho Tributl- -
rio•, Za. [d., Plé1dca 1 Edit. Pac, s: A., 19SS, P• 170. 



174 

cursos que le son indispcnanblcs porn atender n los necesidades 

colectivos, juetiflcóndosc por tnl motivo, el empleo de un pro-

ccdlmicnto como el que se propone, por considcrursc m6s eficaz, 

yo que se encamino o lo cfcctividod inmediato de los cr~ditos o 

fotor del Fisco, a[cctnndo el patrimonio de los particulares, -

en virtud de que el intcr6s pfiblico prcvnlccc sobre el privado. 

En npoyo o lo ideo nntcrior, J11un Jos6 Pcrulcs seftnlo: 1' ••• 

en el ómbito (innncicro, el individuo 111 disfrutar de los scrv.!. 

cios públicos se ve nnturolmcntc impelido n sotisfoccr por su -

prestoc16n el mínimo importe al propio tiempo que trato de ben~ 

Cicinrse de ellos en un srodo 6pLimo. Por tonto, hoy que crear 

un medio poro que, indubitoblemente, los ciudodonos satisfagon 

el importe de los cnrgns inherentes o los servicios prestados -

por el Estado J dcm6s organismos pGblicos". <217 > 

Jn.- Ejccutoriedod del neto ndministrativo J presunci6n de 

lcgnlidod.- lPor quú como rnz6n pnra una modificoci6n o la nor-

•ntividad en los términos que se propone? 

En el ~mbito jurtdico hnhlnr de ejecutoriednd de uno rcso-

luci6n r otra que no tiene tal carácter, implico en principio,-

establecer la diferencia entre una resoluci6n que es definitiva 

J cuyn volidez se presume, con otro que no es definitiva que 

por lo tonto su legalidad se encuentro todav!n sujeto al resul-

217 Perules Basas, Juan Josb.-"Ob. Cit.•, p. 11. 
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todo de determinodos actos por parte de la autoridad o de los -

particulares. 

Como lo expone Gabino froga, en virtud de la ejecutorie- -

dad, " la Administración est6 capacitada para proceder en 

forma directa, esto es, sin intervención de los tribunales, a -

lo ejecución de sus propias resoluciones. Esta posibilidad de 

occi6n directa constituye lo que en la doctrina se conoce con -

el nombre de carácter ejecutorio de las resoluciones administr~ 

tivos y se fundo en lo necesidad de que las atribuciones del E.!, 

todo que la Legislación Positivo ordena se realicen en forma a.!!, 

•inistrativa no estén sujetas a las trabas dilaciones que si4 

nificarian la intervención de los Tribunales y el procedimiento 

judicial". C2 la) 

La explicación de la procedencia y legalidad de la ejecu--

ci6n deriva de lo naturaleza del acto administrativo, toda vez 

que la Ley lo presume legal•ente wálido (presunción de legal!--

dad), 1 es eficaz como resultado de la notificación. Al no ve-

rificarse el cumplimiento woluntario, la autoridad hace uso de 

la ejecutoriedad. <219 > 

No se trata ya de una cuestión que debe decidirse conforme 

a los lineamientos de un proceso de orden judicial o administr~ 

tiTo, en el que todaTia pueda estar pendiente la resolución por 

parte de la autoridad, más bien, la finalidad es hacer cumplir 

2tB rraga, Cabina.- "Ob. Cit.", P• 282. 

219 Diez, Ptanuel "u·ta.- "fllanual de Deracho Ad•inistrativo", Cit. Pae., De! 
gadillo Gutl6rrez, Luis Hu•berto. •Principios de Oer•cho Tribuhrio", -
p. 1 SZ. 
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una obligaci6n que yn ho sido precisada previamente, con base 

en lo ley, d4ndose la oportunidod ol ejecutado de interponer 

los medios de defensa que tensa a su favor. 

Entre otros de los cnroctcristicns de la ejecutoriedad se 

estoblcccn los siguientes: 

- El cobro de los impuestos debe efectuarse mediante ntri-

bucioncs de poder público, concretamente, mediante mand!!_ 

mientas unilaterales y ejecutivos. 

- No se requiere snnci6n previo de los 6rgonos jurisdicci2 

nnles. 

- Los particulares pueden iniciar posteriormente la revi--

si6n en vta jurisdiccional. 

- La presunción de legalidad es aceptada por todo teoria -

de Derecho Administrativo J de Derecho Tributario. 

- La Administraci6n Financiera actúa investida de un inte-

r~s público, por lo que normalmente no dicta resolucio--

nes arbitrarias ni inexactas. <220 > 

En rela~ión a la presunción de legalidad, Hartinez López -

Luis agrega: las resoluciones que le autoridad fiscal di~ 

ta. se tienen por legitimas hasta que el perjudicado con ellas 

demuestra su ilegalidad, pero eso presunción está fundada en 

que la autoridad, antes de emitir su decisión, reunió en su e1-

pediente elementos materiales suficientes para demostrar que al 

guien es deudor del Fisco. La actuación de las autoridades fi~ 

220 Cfr., ler de Justich fiscal.- •e:.i;ioslci6n de llfotivos•, D. o. del 31 de 

a9osto de 19JS. 
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coles, en el sentido indicado son las formnlidades esenciales -

del procedimiento". <221 > 

IAZORES PIACTICAS 

lo.- Nuestro opini6n se basa principalmente en lo obserYo-

ci6n efectuodn en lo tromitoci6n de créditos f iscnlP.~ sujetos -

ol procedimiento de remate, en algunas Oficinas Federales de H~ 

ciendn. 

Se ha observado que en lo aplicoci6n del procedimiento de 

reaete, se presentan situaciones de ineficacia, algunas de ellas 

atribuibles o la for~a en que se encuentre regulado dicho proc~ 

dimiento y que enseguida se detallan: 

2a.- Penseaos en un procedimiento de reaate que se inicia 

en virtud de haberse dado alguno de los supuestos que señala el 

Código Fiscal de la F~deroci6n a través de los cuatro fraccio--

nes del Articulo 173 del propio Ordenamiento. 

Es evidente que e~isten contradicciones entre el contenido 

de las cuatro fracciones de referencia, en las cuales se esta--

blecen cuatro supuestos de procedencia del remate, siendo inop~ 

rantes, en nuestro criterio, los establecidos en la fracci6n 

J III, en virtud de que, en la práctica, el procedimiento de r~ 

•ate se inicia con un acuerdo del titular de la Oficina Ejecut~ 

ra deno•inado "acuerdo para remate", mismo que es notificado al 

deudor, procediéndose a la valuaci6n de los bienes en los térm! 

22t Plartlnez L6pez:, luis.- •ob. Cit.", p. 2to. 
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nos prevenidos por el Artículo 175 del Ordenamiento de la Hate-

rin. 

El avolGo se efcctfin con base en los formalidades estable

cidos, [ij6ndosc el precio que servirá de base para la subasto. 

Se ho procedido ol remate desde que la autoridad tiene co-

nocimiento de lo cxigibilidad del cródito asl lo determina m~ 

dionte el acuerdo respectivo, por lo que, no es válido señalar 

a un acto de desarrollo del procedimiento y que es muy poste- -

rior ol inicio, como un presupuesto de procedencia. 

Por rozones similores es inoperante la f rocci6n III del 

Articulo 173 del C6digo Fiocol, yo que el Articulo 192 del pro

pio Ordenamiento, establece que los bienes se enajenarán fuera 

de remate cuando el e•bargado proponga comprador antes del dla 

en que se finque el remate, se enajenen o adjudiquen los bienes 

a favor del Fisco, y que no siendo as!, se procederá al remate, 

siendo que ésto ya ha acontecido, pues los bienes no se pueden 

enajenar, fincar o adjudicar si antes no ha provenido el proce

dimiento respectivo. 

Pensemos, por ejemplo, en un caso en el que habiendo lleg~ 

do el procedimiento R la segunda alconeda, el Fisco Be adjudica 

los bienes por falta de postores después de que el procedimien

to atravesó por todas sus fases. De acuerdo con el Articulo 

192 del Código Fiscal, el remate procede antes de la adjudica-

ción, situación que resulta ilógica, pues no puede procederse a 

aplicar un procedimiento que está por concluir. 
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Otro coso: hnbi6ndosc iniciado el proccdi•iento de re•ate, 

se llcvnron o cnbo los netos de voluoci6n, se nombr6 perito vo

lundor por porte de ln uutoridnd, del deudor, y nuevamente por 

parte de lo nutoridnd, se publicaron los convocotorios 1 se pre

sentaron diversos postores que cumplieron con los requisitos 

que mn~~o lo Ley, pero resulto que el deudor no se present6 en 

ning(in momento n proponer comprador en los términos del Artículo 

192 Jel C6digo Fiscal, por lo que con base en el Articulo 173,

írncci6n 111 del citado Cuerpo Legal, procede lo enojenaci6n de 

bienes. lAcoso ln cnnjcnoci6n de los bienes no hablo procedido 

yo desde el •omento en que el cr6dito se hizo caigible J se in! 

ci6 el procedimiento?, nosotros pensamos que sl, en virtud, de 

que incluso el procedi•iento habla ya atravesado por alaunas 

etapas, y por lo que, consideramos inoperante la fracci6n III -

del precepto que se analiza. 

3a.- Hc•os advertido lo contraproducente que resulta para 

el Erario el hecho de que tengan que efectuarse •Últiples actos 

para lograr el desarrollo del procedimiento, pues ello requiere 

de recursos hu•anos y •ateriales que sianif ican un gasto innec~ 

serio paro el Fisco, afirmaci6n esta últi•a que nos atreve•os a 

sostener baslndonos en un eje•plo auy sencillo J que se presen

ta con frecuencia en la práctico: 

El incuapli•iento de una obligaci6n fiscal que debiera h~ 

berse cubierto en cantidad liquida a más tardar el día siete 

del aes de febrero de 1987, ha traído coao consecuencia el que 

se genere un crédito a cargo del contribuyente "Y", notificánd~ 

sele en el •es de julio de 1989. Trasncurrieron los 45 dias 
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que seAeln la Ley parn que interpusiera algún medio de defensa, 

hecho que omiti6 1 por lo que ln autoridad recaudadora inici6 el 

procedimiento de remntc, desnrrollóndolo en los tiempos y a tr.!!, 

vés de los actos que enseguida se indican: 

A C T O 

Acuerdo para remate 

Designación de perito 

Notificación del acuerdo 
notificación al perito 

Dictamen del perito 

Interposici6n de recurso y 
designación de perito 

6 Resolución del recurso 

Notificaci6n del recurso 

8 Designación del perito tercero 

9 Notificación al perito tercero 

10 Dictamen de perito 

11 Convocatoria para remate la. almoneda 

12 Convocatoria para remate 2a. al•oneda 

TIEllPO ESTIMADO 
TRHSCDllIDO. 

días 

dias 

5 días 

10 d!as 

10 dias 

04 meses 

05 días 

06 días 

05 días 

10 dias 

30 días 

15 dtas 

El hecho de que, para lograr la efectiYidad de un crédito 

tenga que pasarse por la •ayoria de los actos y en los tiempos 

antes señalados, contraría los principios sustentados no sola--

•ente por la doctrina, sino también por nuestros más altos Tri-

bunales, en el sentido de que, el Estado se encuentra facultado 

para ejercitar una acci6n directa para el cobro de las contrib~ 
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ciones, hecho que no se puede dnr si se tiene que estar sujeto 

n un procedimiento co11 unn multiplicidad de uctos que lo dila--

t1t1t, como se dcsprcndu del simple nndlisis de la serie de actu4 

ciones y términos cnlistndos que son los que previene la 

Ley, n e1cepci6n de los marcados con los nfimcros 1 1 2, 3, 9, 

los cuales se estimuron rensnndo en una autoridad que actGa no.r. 

molmente de mnnern ~xpeditn. 

Por otro parte, debemos recordar nuevamente que, el inte--

r6s pQblico prevalece ~obre el privado, siendo necesario un --

procedimiento más inmediato poro lograr lo vento de los bienes 

e•bargndos, r lograr como consecuencia, el ingreso de recursos 

que de por sl ya han sufrido un notable detrimento, (pensemos -

en el eje•plo anterioraente descrito) J de los cuales, de acueL 

do con la doctrina, el particular es sola•ente un detentador, -

perteneciEndole de origen al Estado. 

Por último. es necesario agregar que, el procedimiento de 

reaate ha sido ya criticado como un procedimiento jurídicamente 

aconsejable, pero econ6micamente deficiente. <222 > 

222 Cfr., Guasp. Jairui.· Ob. Cit.•, P• 4.87. 
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e o " e L u s I o " K s 

la.- En Roma, nsf como en España, nntes de la conquista de 

Héxico, no puede hablarse de un procedimiento basado en normas 

de Derecho para lograr lo subasta p6blico de los bienes extrnI

dos a los contribuyentes con motivo del cobro del importe de 

las contribuciones o que estaban obligados. 

2a.- Durante lo Colonin, ln formo y los procedimientos pa

ra llevar o cabo In exncci6n de las contribuciones se caracter! 

zon por ser inhumanos, existiendo ya en esta etapa de la Histo

rio, algunas normas relativas a la vento pfiblico de los bienes 

secuestrados por el Fisco, al cobrar el importe de los contrib~ 

e iones. 

Ja.- El procedimiento de remate se encuentra inmerso den

tro del campo del Derecho Tributario, y por lo tanto, es hasta 

finales del siglo XVIII cuando se if!iiCia su regulación, basánd.!. 

se en las instituciones del Derecho Procesal ya existente. 

4a.- La autonomia del Derecho Tributario, y como consecue~ 
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cia de las fisuras jur!dicns que lo integran, se encuentro ple

namente reconocida por los diferentes fuentes del Derecho. En -

tal virtud, es válido afirmar que el remate debe apegarse a los 

principios que proclama ln autonomta. 

Sa.- El remate o venta pGblica de las bienes embargados 

por el Fisco para hacer efectivos los cr~ditos fiscales, es un 

verdadero procedimiento de derecho público, de acuerdo con las 

teortas dominantes, no ns!, un mero acto o contrato como afir

aan otras tcorlas discrepnntes. 

6a.- El procedimiento de remate es Constitucional, como ha 

sido plenamente reconocido por la Doctrina y la Jurisprudencia, 

pero existen principios o los que áun no se encuentra debidame.!!. 

te apegado: Presunci6n de legalidad; ejecutoriedad de los ac-

tos ad~inistrativos: el inter6s público prevalece sobre el int~ 

rés privado; el pago del importe de las contribuciones es indi~ 

pensable para la vida del Estado. 

7o.- Es necesaria la reforma del actual procedimiento de 

re•ate, sino en los términos que se propone, st •ás apegada a 

la realidad que le es aplicable. 

Sa.- El procedimiento de remate previsto en el actual Có

digo Fiscal de la Federaci6n es ineficaz de acuerdo con las r4 

zones te6ricas y prácticas esgrimadas en la parte correspon- -

diente del presente trabajo. 
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