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INTRODUCCIÓN 

El universo de problemas jurídicos que afronta la sociedad en la actualidad es muy 
complejo, dada la magnitud expansiva del derecho en general y en particular del 

derecho fiscal, que se transforma de manera cotidiana; igualmenle, el crecimiento 

de la población, de los servicios y necesidades públicas han propiciado profundas 

transformaciones en la organización administrativa que atribuye competencia legal 
a las autoridades, quienes también confrontan grandes desaflos instrtucionales 

para lograr la eficacia jurldica de las normas, ya sea por las lagunas jurídicas, 
criterios de interpretación, decisiones de los tribunales federales y administrativos, 

etcétera, y un caso especiflCO es el relativo al eficaz procedimiento de cobro de las 
garantlas que ofrecen los particulares para garantizar el interés fiscal. 

Este es el tema quo me propongo desarrollar en la presente investigación, 

considerando que el Estado tiene el derecho de preservar los intereses dlel fisco, 

en beneficio de la población, como una causa de interés público, ya que los 

contnbuyentes que Incurran en presuntas omisiones en el cumplimiento de sus 
obligaciones tributarias o en acciones que afecten al interés fiscal, una vez que se 
determina administrativamente el crédito fiscal a su cargo, tienen el derecho die 
ejercrtar las acciones legales que el sistema jurldico preconiza a favor die todo 

gobernado, pero el Estado también tiene el derecho de que se garanlice en su 
favor el pago de las contribuciones determinadas, a resuttas de las resoluciones 

judiciales correspondientes. 

Sin embargo, es notoria la ausencia de estudios e investigaciones 

especializadas que traten en forma específica diversos tópicos del procedimiento 
fiscal, como en este caso el terna que me propongo, referente al ofrecimiento, 

autonzación y las diversas formas de hacer efectivas las garanlias del interés 
fiscal reguladas en el ámbito federal y para ello me he propuesto seguir la 

rnetodologla de plantear una breve evolución de las relaciones contractuales que 

ngen a las garantías, desentrenar la naturaleza ¡urídoca de las mismas mediante 

un capítulo de aspectos generales, para posteriormente exponer cuáles son las 

formas de garantizar el interés fiscal, puntualizando las formalidades esenciales 

que prevé la ley, asl como los medios de defensa que el particular puede ejercitar 
en esta materia, y por ultimo, el propósrto del presente trabajo es efectuar un 

análisis teónco y práctico de las diversas garantías susceptibles de ofrecerse en 
materia fiscal. 
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Hemos podido corroborar que en esta materia existen omisiones legales 
que se traducen en una inseguridad jurídica para el gobernado y problemas para 
la administración tributaria, como por ejemplo, el procedimiento para hacer 
efectivas las garantlas del interés fiscal, que en la práctica jurldica no resulta muy 
eficaz, siendo éste el tema central del presente trabajo con el único fin de 
profundizar en el tema dentro del contexto del derecho fiscal y proponer diversas 
conclusiones orientadas a fonalecer dicho sistema 1urid1co de manera propos1tiva, 
asimismo se pretende que esta investigación sirva como un manual de consulta 
para todo aquél interesado en la materia, asl como para los contribuyentes que 
deban garantizar el Interés fiscal, lo anterior en razón de que se han estrudurados 
los requisitos tanto fiscales como del derecho común que en la práctica debe 
cumplir el contribuyente para que la garantla que pretende of111Cer sea aceptada, 
asl como los que debe satisfacer la auloridad, para hacer efectivas éstas. 
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EVOLUCIÓN DE LOS DERECHOS DE GARANTfA 

Como postulado fundamenlal del desarrollo de toda sociedad tenemos que: el 
cumplimiento de las obligllciones se cumplan. Por ello siempre 1e ha pensado en 
medios eficaces que aseguren su cumplimiento. AJ respecto, es neceserio preciur 
que el Sislema Jurídico Tributario en sus orlgenes, no ot01g11ba los medios de 
defensa que el contribuyente de hoy en día puede ejercer, y a fin de que el Estado 
nunca perdiera los créd~os que se establecían a su favor, éslos podían ser 
pagados no sólo mediante dinero u otras especies, sino incluso con la vida misma 
del deudor. Textos antiguos en esaitura cuneifofme aftnnan que se puede amar a 
un rey, pero ante un recaudador de impuestos, hay que temblar. 

La figura juridica de garantía, como forma de asegurar el cumplimiento de 
las obligaciones, corresponde por excelencia al campo del Derecho Civil, por lo 
que los antecedentes que de las mismas 1e han encontrado pert.- • esta 
rama juridica, efectuándose con el tiempo el traslado de éstas a otras materias, 
corno a la que se ocupa el presente trabljo, el D«echo Fisclll. 

Por lo anterior, la exposición que, en este capítulo se presenta, aoerca de 
los antecedentes de las garantias, se refieren básicamente al Derec:ho Civil en el 
entendido de que su regulación civilista es aplicada por supletoriedad a la IMleria 
fiscal. 
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1.1 GRECIA 

El derecho griego influyó de manera medular en el sistema jurídico 
romano. En él aparecieron algunas figuras de garantlas, tales corno la fianza y la 
hipoteca (hyperocha), ublizadas como vlas para coaccionar a los deudores al 
cumplimiento de su obligación en periodos de tiempo menos prolongados. 

Sin embargo, fue en Roma donde la regulación jurídica de las formas de 
garantlas adquirió mayor desarrollo y evolución. 

Los antecedentes jurídicos con los que se cuerUll de lis formas de 
garantizar las deudas los encontramos con mayor amplitud en el liltema jurídico 
romano, aunque algunas de éstas tuvieron su origen en el Oer9c:ho Griego, siendo 
éstas las que a continuación se exponen: 

Tratadistas, como el maestro Sabino Ventura Silva. considelan que de la 
denominada Venta con Pacto de Rescate, sLXgió la fianza, siendo 6sta la primera 
fonna de garantla. Sin embargo, la hipoteca fue la figUlll que adquirió mayor 
relevancia; asl desde el origen de las garantlas, las reales se convirtieron en la 
forma mas segura de dar cumplimiento a una obligación. 

Por otra parte, la prenda cuyo origen es incierto, apaTBCió corno un 
derecho real en cuya virtud el acreedlor reci>la la posesión de la coaa del deudor 
en garantía, la cual dio lugar a la Anlictesis, que consiste en apropiarse de los 
frutos que produjera el objeto empellado, en pago de los intereses generados, 
como consecuencia de la falla de cumplimiento de la obligación principal. 'Cuando 
el acreedor pignoraticio percibla los bienes o frutos, pero lin que hllya mediado 
convenio, el valor de los mismos se aplicaba, en pnrner témlino, al pago de los 
Intereses, y después, al de la deuda principal, correspondiendo al deudor el 
eventual excedente' ' 

La hipoteca, o también conocida en ese entonces cano el pignus 
conventum, (convenio de prenda). figura de origen griego, se empleó corno una 
variedad del pignus. , 

' IGLESIAS, Juan. Derecho Romaoo, /nsltudones de Demcho Privado, edil. Ano1. 3' ed. Esp91\11. 
1958, p 362. 
, lbid,p 355. 
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Desde entonces como ahora, la hipoteca ha representado el derecho real 
que se tiene sobre una cosa, propiedad del deudor, sin que éste entregue al 

acreedor la posesión o mucho menos la propiedad de ese bien. Asimismo, era 
costumbre que se publicaran las hipotecas, aunque éste sistema no tuvo éxito 

debido a que jurídicamente no estaba regulado 

En la Grecia Clásica, se dispuso que la publtcacoón de hipotecas se hiciera 

en tablas de madera o piedras que se colocaban en los límites de los predios, 
inscnbiendo en ellas la menaón de la hipoteca y el nombre del acreedor, por lo 

cual era d~ícil que pudieran ser vistas. Además su constitución no se encontraba 
regulada en ley, y en consecuencia los electos que producla carecfan de fuerza 

obligatoria. 3 

De lo anterior, se desprende que el uso de este sistema publicitario fue 

deficiente, y aún cuando se acostumbraba publicar las hipotecas, al no tener 

sustento legal, adolecla de eficacia jurldica. 

La aportación de los griegos a las garantía reales, fue lograr que el 
acreedor tuviera alguna manera de presionar al deudor, y asl obtener el 
cumplimiento de las obligaciones en periodos do tiempo más razonables. 

1.2 ROMA 

En el Derecho Romano, las formas típicas para garantizar los créd~os 

eran: personales (fianzas) y reales (prenda e hipoteca) Seflalan los tratadistas 
que "el civis romano tenla preferencia por las garantías personales sobre las 
reales, lo cual ocasionó que estas ultimas fueran lentas en su desarrollo".• 

Lo anterior es asi, porque en el antiguo Derecho Romano las personas 
cumplían con sus obligaaones de pago do diversas maneras: con bienes, 

medianle trabap personal e incluso con su vida misma Era una época en la que 

la ejecución de la persona se hallaba en plenotud, y por lo tanto, el crédito personal 

impltcaba mayor segundad para el acreedor, de manera que la figura de la fianza, 

en los pnmeros loempos de Roma, se convirtió en la prmapal lonma de garantizar 

las deudas. 

'VENTURA SILVA. Sabilo, DerochoRomano, edl. Ponúa. SA, 12' ed.,Mohico, im. p262. 
'lbld, p. 257. 
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La primera de las garantías que surgió en el Derecho Romano fue la 

fianza, la cual evolucionó a largo de sus disUntas etapas y aparecieron, 
posterionmenle, tres figuras jurídicas de garantías reales, a saber. /a fiduciae 
(confianza), el pignus (prenda) y como culminación del desarrollo de éstas, /a 

hypotheca (hipoteca). 5 

En Roma las garantías personales eran pretendas a las reales. Pero en el 

derecho actual sucede lo contrano. 

En este entendido, resulta conveniente adentramos de forma cronológica 

al estudio de las fonmas de garantías, aunque de manera breve, en virtud de no 

ser éste el objeto principal del presente trabajo. 

Fl•na 

Por naturaleza, la fianza es un contrato accesorio por el cual una persona 

(fiador) se obliga a cumplir la obligación que originalmente corresponde a otra, 
(fiado) en caso de que éste no lo haga. 

En tos pnmeros tiempos de Roma, el contrato de fianza se perfeccionaba 

con la declaración vertlal del compromiso, pues su cumplimiento era considerado 

más que deber jurídico una obligación de honor, al poco tiempo se vio ta 
necesidad de que tal compromiso fuera por escnto, quedando en deshuso éste 

contrato, visto como un contrato vertJis. 

La stipulatio antecede y da Origen a la fianza, ta cual era un contrato de 
promesa sobre futuras prestaciones. Ésta al igual que la fianza tenilWl su base en 

el honor del hombre romano atento a las buenas tradiciones. 

El contrato de fianza en Roma tenia mabces d~erentes a tos previstos en 
el vigente derecho mexicano •Et hombre romano consideraba un deber de honor 
salir fiador de sus amigos y dientes ... 

'DI PIETRO, Alhodo, DetedJo PrtvadlRomlltlO, ed«. Oepama, AlgenlWI•, 1996, p 155 

1 MARGAOANT FLORIS, Gudlenno, Derecho Romarc. Edt Esinge SA. de C.V., 26' ed. Estado 
de México. 2001. p, 389 
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Se podla otorgar una fianza de menor valor a la obligación principal, pero 
no al contrario: ·non plus in accesione esse potest quam in prindpar, (lo accesorio 

no puede conlener más que lo principal); si el monlo de la fianza rebasaba el 

crédito original el contrato era nulo. Por olra parte, el fiador no podía ejercer las 
mismas acciones procesales que el deudor principal en contra del acreedor, ni 

oponer las excepciones y defensas personalísimas que el fiado hubiere tenido. 

El fiador pagaba la deuda en nombre y representación del deudor 
mediante la acción de mandalo o por gestión de negocios.' En éste úllimo 

supueslo el fiador no lenía recurso contra el deudor, y su cumplimiento se 
consideraba como un donativo, esla solución romana ha sido rechazada por el 

vigente derecho mexicano, que dispone que en lal caso el deudor responde hasta 
donde el pago del fiador le haya sido útil 

La regulación jurídica del contrato de fianza estuvo sujeta a diversas 

modificaciones, las más importantes denvadas de la Lex Aputeya que permrtla al 

fiador dividir la responsabilidad entre los cofiadores solventes; con la Lex Furia se 
extendió esa repartición, tanto a los cofiadores solventes como a los insolventes; 
después con la Lex Cicercia se obligaba al acreedor a comunicar a cada fiador 

quienes era sus cofiadores y; finalmente, con la Lex Comalia se limitaba la 
responsabilidad de cada fiador respedo de un mismo acreedor. Otro de los 

beneficios de que gozaba el fiador era el de excussionis, (de excusión), por el cual 

el fiador podía exigir que el acreedor incoará acción procesal al deudor antes que 

a él. En inicio sólo se aplicaba por mera costumbre, siendo hasta la época de 

Justiniano cuando éste y olros beneficios, como el de orden y división, se 
estatuyeron en ley. • 

Debido a que la fianza es un contrato in lude personae y, a que en ése 

entonces como ahora, la mujer no tenla la misma igualdad que el hombre, se 

declaraban invalidas las fianzas otorgadas por ellas, pues se pensaba que no lo 
haclan con base en una actitud sena y responsable, sino por un gesto de bondad, 

propia de su sexo. 

' El mandato es un coolralo por el cual una persono, a la que se le larn11 mendllarlo se olllgl 1 
ejecutar por cuenta de o~o. quien Alabe el nombre de mardanla loo actos jurldicos que éslll le 
encarga. En cambio, la gesbón de negoaos consiste en que sin manda_, y sin estar obligado un1 
pcr.;ona se encarga de un asunto de olro, por lo que debe obrar conforme • loo Intereses del 
dueno del negocio. 
e Cfr. MARGAOANT FLORIS, Gudlenno, op. cll., p 389 
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Como se mencionó, en los primeros tiempos del Derecho Romano, eran 
preferidas las garantlas personales a las reales; sin embargo, con posterioridad 

éstas alcanzaron mayor auge y desarrollo como enseguida veremos. 

Flduc/H (Confianza) 

La liduciae cum creddore contracta (confianza) fue la primera garantía 

real, surgió en la época antigüa del derecho romano y se desarrolló en la clásica. 

La frduciae es una garantla real que consiste en la transmisión que hace el 

deudor o un tercero de la propiedad de una cosa al acreedor, con la obligación 

para este úKimo de devolverla una vez que el crédito haya sido satisfecho, o bien 
con la facultad de apropiársela si así no fuere. 

El maestro Raúl Lemus Garcla define la fiduciae como ·un pacto en virtud 

del cual el acreedor, a quien su deudor le habla transferido la propiedad de un 

bien para asegurar el pago del crédito, se obligaba a retransmitirle la propiedad 
sobre dieho bien, aimplida la obligación garantizada".• 

La fiduciae se celebraba mediante un acto solemne y formal, para lo cual 
era imprescildible que se llevara a cabo entre presentes y ciudadanos romanos. 

Habla dos maneras de llevar a cabo la transmisión: por mancipalio o in 
iura cessio.•'0 

En inicio, el acreedor adquiria la propledad de la cosa otorgada en 

garantía, haciéndola suya en sustitución del crédrto insatisfecho; en épocas más 

evolucionadas, el acreedor obtuvo el derecho de venta (ius vendendil), 
satisfaciéndose con el precio hasta la concurrencia del crédito impagado. Por lo 

1 Dcrocho Romano (Porsona•·Bicne•-Suce•ione•). Edl. LIMSA M1ixico. 1964. p, 245 . 
" "La manc1>ati<>. y la In iure ~sio consttuyoron dos modos do transmisión do 11 propiedad. l.11 
prmera era una venia ÍICllC1a. en la que el adqwcnto tonnaba en sus mano• la mu que ae .,. 1 
mancipar o olgün objeto que la representara y aflfmaba que oquéla le pertenecll de acuerdo con 
el den!Cho de los quirilos. Después tocaba la balann con un ped•zo de cobre, que ontreg- 11 
transm~ente amo slmbolo del prooo. la segunda lamboln consbluye un modo 8dqui5lrvo pero a 
diferencia de • mancípabo que se rcallraba entre p.1rtculartt1. la '1 jure cessk> emge • ptetenCil 
del magistrado. 
Af respecto, l'l1 las obras de los traladistas Por1e P- y Sabono v .. ntura Silvo se encuontran 
estudios ínteresantos y detallados de las =t«ucionM del Derecho Romano 
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tanto, estas garantlas reales atribuyen al acreedor un derecho sobre cosa ajena, 
quien es el trtular de este derecho desde la constitución misma de la garantla 

aunque sólo lo ejercía en caso de falta de pago oportuno de la deuda principal. 

Lo anterior trajo consigo una característica esencial de los derechos reales 

de garantía: su carácter de accesoriedad 

Así como el acreedor tenia derechos sobre la cosa otorgada en garantla, 
también le recaían obligaciones, tales como: devolver el bien, una vez satisfecho 

el adeudo, para lo cual el deudor podía ejercer, en vía procesal, la acción fiduciae, 
recuperando asl la propiedad de su bien. 

Este tipo de garanlla real se caracterizó, primordialmente, por dos 

aspectos: la transmisión de propiedad y la devolución de la misma. No era regla 

general que la posesión de la cosa recayera a favor del acreedor, por el contrario, 

se acostumbraba que la cosa quedara en dominio del deudor, pero 'si este llegaba 

a poseer1a durante un al'\o, aun cuando se tratara de bienes inmuebles, podía 
usucapirta. recuperando la propiedad aunque el débito no hubiera sido cubierto. 

Esta clase de usucapio se llamaba usumcepfio.º Para evitar que ello 

ocumera, el acreedor dejaba la cosa en posesión del deudor pero a titulo de 

arrendatario o de depositario (precario), de ésta manera podía ejercer todos los 

derechos que como propietario le correspondlan'. 11 

El acreedor, en cuanto propíetano, podía disponer de la cosa y ejercitar 
todas las facultades que del derecho real de propiedad se derivaran, tales como: 

adquirir las accesiones, los frutos, las adquisiciones de los esclavos fiduciarios, e 
incluso venderla; sin embargo, sus acciones se veían limrtadas por el pacto 

fiduciae 

En principio, si la deuda no era pagada, el acreedor se ad¡udicaba la 

propiedad de la cosa. pero poco tiempo después se estableció el pacto de venta, 
que se entendía sobreentendido en el convenio, aunque no figurara 

expresamente. 12 

" 'La Usucapía, la de6ne el junsla romano Modesm como· 'la ..tqU!Oiaón de la propedat por la 
posesión conbnuada durante et !lempo sellaloclo por la ley' y reun"'ndo dete~s c:ondlc:ioMs: 
el justo Ululo y la buena le. 
"Clr. DI PIETRO, Allrodo, op. et, p, 155. 



17 

El pactum fiduciae fue un derecho que se estableció a favor del deudor, 

para que una vez liquidada la obligación principal o de haber Incurrido el acreedor 

en mora para aceptar el pago, pudiese recuperar la propiedad de la cosa o en su 

defecto se le devolviere el exceso del producto de la venta, por lo que, si el 
acreedor se rehusaba a ello, el deudor podía ejercer acciones procesales en su 
contra. 

Por otra parte, el acreedor gozaba de la contraria fiduciae actiO (acción 
fiduciae contraria), a efecto de poder cobrar los gastos que hubiere realizado por 

la conservación de la cosa o por otra eventuahdad que pudiera aducir. 

De lo anterior se puede concluir que, no obstante que se reconoclan 
ciertos derechos al deudor, como la actio ficfuciae, ésta representaba mayores 
beneficios para el acreedor, en desventaja del deudor quien se vela privado de su 

propiedad y en su caso de sus frutos, ya que no tenla más que una acción 

personal para pedir la restitución. 

Plgnu1 (prenda) 

La prenda, llamada en latín pignus es un ténnino genérico que abarcaba 

dos fonnas de garantla: la prenda y la hipoteca. Como se seÑl6 en el apartado 
anterior, la fiduciae fue la primera fonna de garantla real que surgió en el Derecho 
Romano, por lo que su regulación y práctiea presentaba varios iloonvenientes, 

sobretodo para el deudor. Es por ello que los romanos buscaron un desarrollo de 

las garantlas reales, a manera que las hicieran más justas. Asl surgió como 

segunda figura: la prenda 

La etimología de la palabra •pignus·, es oscura e imprecisa. 'El ténnino se 
creó para designar las cosas aprehendidas por un magistrado en ejecución de sus 
propias órdenes, y en estricto sentido lignif!Cél ·cosa que se sujeta a la seguridad 

o cumplimiento de una obligación.'13 Esto es, pignus es lo que se sujeta con la 
mano-" 

"Id 
" En pnncipio, la palabra piglus se rehre sólo• la prendo. Es aam.da -si por pugio que ~ 
puno. ya que la cosa que es dada en P9WS es hlda con la mMlO. Poste-. se u11il6 pare 
idenbfic•r 1ambi6n • la hipoleca, pese• ello elillten dde!encias: pignus, es lo que peu •l 8CIMl!ot, 
e hipoleea cuando no pasa 
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La prenda ·es un derecho real de garantía, en virtud del cual ef deudor 
entrega la posesión de una cosa a su acreedor para asegurar ef cumplimiento de 
su obligación en los términos pactados; comprometiéndose este último a devolver 
el mismo objeto una vez realizado el pago" 15. Se podía constituir, a diferencia de lo 
que hoy en día comúnmente se aplica, sobre bienes muebles e inmuebles, 
siempre que fuesen susceptibles de propiedad privada. 

En el pignus sólo se transmrte la posesión de la cosa, no así la propiedad, 
por lo tanto. para la celebración del contrato de garantía es requisijo indispensable 
la entrega material del objeto. En algunos casos, se permrtía la entrega virtual• de 
la prenda, en cuyo caso debía inscribirse en ef Registro Público de la Propiedad 
para que produjera efectos contra terceros; sin embargo, lo acostumbrado era que 
sólo se transmrtiera la posesión, adoptando así ésta figura ef principio que reza: 
"La prenda no transmite la propiedad sino la posesión para garantizar el crédrto•, 
principio jurídico que ha sido adoptado por las legislaciones de la actualidad. 

Toda vez que, con la prenda sólo se transmrte la posesión de la cosa, el 
titular del derecho de propiedad, seguía siendo el deudor, éste podía disponer de 
la misma. a ésta forma de prenda se le conocía como Pignus Datum. 11 

Desde la época clásica y postciásica del derecho romano, en este tipo de 
contrato real de garantía se podía dejar la posesión del bien a favor del deudor, a 
ésta forma de garantía, posteriormente desarrollada, se le denominó hipoteca, de 

la cual nos ocuparemos más adelante. 

El pignus, en su versión original, podía recaer sobre bienes muebles e 
inmuebles; en la época clásica, se estableció que la cosa dada en prenda siempre 
fuera corporal y susceptible de venta, para que en su caso, con ef producto de 
ésta el acreedor pudiese cobrar su Cl'édrto adeudado. A raíz de lo antefior, se 
atribuyeron al acreedor dos derechos: • ius commissoria y el ius dislrahendii (ius 
vendendü), el pnmero consiste en la facultad que tiene el acreedor de apropiarse 
de la cosa. ante la falta de cumplimiento de la obligación; el segundo, se refiere a 
que. previa denuncia al deudor, ef acreedor podía vender la cosa pignorada 

• La doctnna OVlhsla mexicana recooooe Iros bpos lle en1reoa 1 Real, 2 .kxidlca y 3 Virtual y al 
darse ~ lle éllas 18 llene por perfecaor\8do el conlrlllO 

:~ LEMUS GARCIA AJeiandro op ot p 246 
DI PIETRO, Alfredo, op 01 , p 322. 



19 

satisfaciéndose con el precio el crédito debido; asimismo tenla la obligación de 

restituir al deudor el exceso. Ésla facultad que en principio debla ser pactada entre 
acreedor y deudor, en el momento de la constitución de la prenda, con el paso del 

tiempo acabó convirtiéndose en un elemento natural del negocio pignoraticio (ius 

distrahendi1) que correspondía a todo acreedor."11 

El acreedor estaba también sujeto a obligaciones, una de las más 

importantes fue la restitución del bien, por lo que si una vez pagada la obligación 

prinqial el acreedor pignoraticio no devotvla el bien, el deudor podla ejercer 
acciones procesales para exigir su cumplimiento, a esta acción se le llamó 
pignoraticia directa. Además, el acreedor quedaba obligado a pagar los dallas 

causados por dolo o ailpa, y en caso de ser una cosa mueble, respondla también 
de la custodia del objeto. 

Dentro de esta figura de prenda surgió otra llamada antichresis, de 
nombre griego anticresis que significa contragoce, y consistla en la facultad del 

acreedor para apropian;e de los frutos de la cosa, por concepo de pago de los 

intereses generados por la obligación principal. 

SI una pen;ona tenla diversas deudas respecto de un mismo acreedor y, la 
cosa otorgada en garantla sólo hubiere sido a favor de una de ellas, aún ruando 
ésta fuere satisfecha, el acreedor podía retener la cosa en pago de las restantes, a 

ésta forma de prenda se le conoció como Pignus Gordianum, en honor al 
emperador Gordiano que la sancionó. 18 

Hyporheca (Hipoleca) 

"La hipoteca es aquel derecho que el deudor constituye a favor del 

acreedor sobre una cosa propia o de un tercero, con su consentimiento para 

garantizar el aimphmiento de la obligación. Se dderencia de la prenda en que se 

constituye medianle un simple acuerdo (nuda con~nlrone) de garantía sin 
transmisión de la posesión de la cosa hipotecada • ,. 

"LEMUS GARCIA. Ale¡andro. op. C11 p. 324 
"DI PIETRO,AHredo,opal. p 314 
" ORTEGA CARRILLO DE ALBORNOZ. AnlonKl, Los Derechol -· ., .t Del9dlo Ronwlo, 
IMPREDISUR, Espal\a. 1992, p.196. 
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Lo anterior significa que la hipoteca es un derecho real de garantia que se 
constituye sobre un bien, del cual el acreedor no tiene la posesión, tendente a 
garantizar el cumplimiento de una obligación a su favor. 

El término hipoteca deriva del griego hypothM' que lignifica prenda, 
aunque su utilización por la jurisprudencia romana no prueba su deriveción del 
Derecho Helénico. Esta instttución de origen griego fue asimilada, como otras 
instituciones griegas, por el Derecho Romano, donde se logró su perfección 

técnico-jurídica. 20 

Los antecedentes de la hipoteca los encontramos en los arrendamientos 
de fincas rústicas, en las que el arrendatario (coklnus) entn1gaba al arrendador 
(acreedor) sus instrumentos agrícolas (invecta) y semovientes (illala: esclavos y 
ganados), en garantia del pago de las nintas debidas por el alquiler del pnldio. 

Dadas las caracterlsticas de los invecta et iNata, era natun1I que su 
posesión quedare bajo el dominio del deudor, ya que no podia ser privado de sus 
instrumentos de trabajo. 21 

Como se ha M!Mlado, las garanlias reales fueron evolucionando y, cada 
vez se pretendia disminuir las deficiencias que presentaban las anteriores (/a 

fiduciae y el pignus), lo que dio lugar a la hipoteca, como una culminación del 
desarrollo de los derechos reales de garantfa. 

De esta manera, el deudor no Olldia la propiedad. ni la posesión de sus 
bienes. "Los intereses del acreedor y del deudor estaban felizmente conciliados: a) 
el acteedor hipotecario no adquiere la propiedad ni la pol8li6r1 de la cou, lino un 
derecho especial que le permite en un momento oportuno obtener la posesión y 
tener una situación igual a la que hubiese dado la prenda y, b) El deudor. mientras 
que su deuda no sea extinguida, conserva la propiedad y la posesión de la cosa 
hipotecada, puede pues utilizarla y afectarla a la segundad de los demU 
acreedores.· 22 

"'En lo parttCUlar, llama la alono6n el que soendo la hrpoleai. la lorma máa deputada de ljWantla 
real. fuorn un nstrumonto µidoco ut1hzado en Greoa y t6lo lo fuera tardiamento en Roma. 
resultando d<fiol de e•phcar porqué los romano., que elaboraron 111 1111<1ma µidlCO t1n perfecto, 
00 la utilizaron mas que tardiamenle mientras los l>""OOI. que no dHl8Ca'On en el mu"ldo por 1US 
creaoones JUfid<cas. la utilizaron desde los prnnero momentos de au hrstona 
" Cfr IGLESIAS. Juan Oe<edlo Romano. op CJt • p 358 
" PETIT. Eugéne, Tratado Elemental de Derechó Romano, edlt PomJa. S A, Mé•ICO. 12" ed., 
1995, p 299 
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La hipoteca, al Igual que la prenda, garantizaba toda ciase de 

obligaciones. Podía recaer sobre lodo tipo de bienes, _, corporales o 
Incorporales, siempre y cuando fueran susceptibles de enajenación. Habla 
hipotecas particulares y generales, en las primeras se especilicaban los bienes 
hipotecados, en cambio las segundas recalan sobre lodo et pllmlonio del deudor, 
Incluyendo los frutos de la cosa hipotecada; aunque, ellalpcionalmente se 
establecla sobre lanuda propiedad.23 

La constitución de la hipoteca generalmente se efectuaba mediante 
convenio, salvo el caso de las hipotecas legales o judiciales. Asl, existían tres 
procedimientos para su celebración: 

a) Por convenio. El deudor o cualquiera que fuere et propietario de la cosa, 
podla pactar con el acreedor que su propiedad quedare afecta en garantla en 
cumplimiento de la obligación principal. 

b) Por Ley. Mediante ordenamientos jurfdicos se establlclan los sujetos, a 
favor de quienes, en aras 11 su protección, se constitulan las ~. Podlan ser 
especiales si se otorgaba a favor de un legatario o fideicomisario, o bien generales 
si recala sobre lodo el patrimonio del deudor, e incluso sobnt IDI bienes futuros. 
Los créditos del fisco federal, que estaban garantizados con IN hipoteca general 
sobre la propiedad completa del deudor fiscal, es claro e,ienlllD de las hipotecas 
generales. 

e) Por Sentencia. Se establecían mediante decreto judicial dictado por el 
pretor, verbigracia, el embargo a bienes del deudor en cumpllnWnto a una orden 
de juez. 

El fisco federal tenla en su favor una hipoteca legal en garantía die sus 
créditos, gravaban todo el patrimonio del deudor y tenla un ~er privilegiado 
respecto a las demás acreedores. 74 

Para el caso de que llegare el vencimiento de la obhgaci6n y ésta no fuere 
cumplida, el acreedor hipotecario podía ejercitar el derecho de persecución, de 
venta o de preferencia 

"LEMUS GARCIA, Al~edo, op. cit., p, 249. 
" FRrTZ SCHULZ, o.nietro Romano CIMto. Trd. JoM s.nto Cruz T-rio. edil. Urgel, 
Espana,1960, p. 385. 



22 

Mediante el derecho de persecución, el acreedor podia aplicar la actio 
cuasl-serviana (acción cuasi-serviana), por medio de la cual se perseguia la cosa 
no sólo contra el deudor, sino también contra cualquier tercer detentador, una vez 
que el acreedor tenla la posesión de la cosa (ya por acción hipotecaria o por 
convenio), estaba facultado para venderta y cobrarse con su producto, previa 
notWicación al deudor; si no encontraba COfT4Jrador, él mismo se la podia adjudicar. 

Este tipo de venta forzosa no requer!a de formalidades para su 
celebración y el acreedor hipotecario tenia el derecllo de pagarse con su pracio, 
de manera preferencial frente al resto de los acreedores. Su derecho de prelación 
obedece desde entonces al principio jur!dico "Primero en tiempo, primero en 
derecho", por lo que se estaba al Ofden cronológico en que se constitulan las 
hipotecas, orden que era incierto debido a que no existla un sistema publicitario de 
las mismas. Sin embargo, al orden cronológico antes referido, pr11Velecian las 
hipotecas legales, verbigracia las que se constitulan a favor del fisco, que tenlan 
preferencia frente a las consbtuidas confonne a dicho orden. 

"Para evitar los problemas derivados de la falta de publicidad de las 
hipotecas, en el caso de pluralidad se les otorgaba a los acraedores el lus orrrendi 
et succedendi (derecho de ofrecer y de suceder). Asi, al acreedor en segundo 
grado y a los posteriores, se les daba la posibilidad de ofrecer al acr88dor 
hipotecario de primer grado el pago de su crédrto, si éste lo acepta entonces et 
acreedor en grado posterior ocupaba el lugar del primero y asi sucesivamente, de 
manera que el primer acreedor quedaba satisfecho de su crédrto y, el segundo y 
los siguientes tenian mayores posibilidades de recuperar sus adeudos . ..25 

"Cuando sobre un mismo bien se consbtulan diversas hipotecas, pero con 
d~erente titular, la ley otorgaba un derecho de prolación para cobrar las hipotecas 
privilegiadas, según el siguiente orden: a) El fisco federal, por los impuestos 
rezagados; b) Quienes otorgaban prestamos para la milicia; c) La mujer y sus 
descendientes, para obtener la restrtución de la dote; y d) Los acreedores 
refaccionarios. • io 

Ahora bien. siendo la hipoteca un derecho accesorio. se extingula por vía 
de consecuencia. esto es al mismo tiempo de la liquidaaón del crédrto 
garantizado. Era preciso que el cumplimiento de la ob~gación pmcipal se realizara 

"DI PIETRO, Alfredo, op. el., p. 160. 
"LEMUS GARCIA.Allredo,op. cil, p. 251. 
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en su totalidad, pues de lo contrario la garantía segula subsistiendo (era 
indivisible). 

Como causas propias de su ex1inción, pueden citarse las siguientes: 
pérdida de la cosa; coofuslón; renuncia del acreedor; pre5C1l>ción ex1'1tiva de 
cuarenta ar'\os y la prescriplio longi lemporis (detentador de la cosa por mínimo 
diez a veinte ar'\os, de buena fe y con justo título). 

1.3 EDAD MEDIA 

'El sistema fiscal que i~eraba en la Edad Media, era an6rquico, arbitrario 
e injusto, llegando hasta el grado de ser '1humano e Infamante. El pago de tributos 
podia hacerse no sólo mediante d'1ero, sino por servicios personales que 
conslstlan en: acompallar al sellor Feudal a la guerra, pennanecer en guardia en 
el castillo, cultivarte sus tierras, por citar algunos ejemplos; por lo que los crédrtos 
del Estado de una u otra forma eran siempre cumplidos, ya que no 8111 neoasario 
contar con dinero, sino con fuerza de trabajo personal, de ahi que el sistema de 
garantías de los adeudos frente al Estado no tuviera mayor aplicabilidad, sino 
simplemente los tributarios renuentes eran encerrados en oeldas que 
representaban toda una cámara de tormento'. 27 

Los impuestos, asl como la forma de su cobro, establecidos por el ser'\or 
feudal no sólo fueron '1~stos, ruinosos, exorbitantes y caprichosos, sino llegaron a 
ser hasta infamantes e Indignos, como el derecho de 'toma' que conslstla en que 
el ser'\or feudal podía obtener todo lo que necesitaba para el aprovisionamiento de 
su castillo, pagando por ello la cantidad que él fijaba de manera arbitraria. Por otra 
parte, existía también el derecho de pernada que consistla en el derecho del ser'\or 
feudal hacia la virginidad de la mujer antes de que contrajera matrimonio, 
situaciones que, obviamente. en nada obedecen ni atienden a la rnalidad de la 
recaudación de los mpuestos, que es la obtención de ingresos en beneficio de la 

sociedad. 

En la Edad Media, debido a su desarrollo industrial y comercial, apareció 
el crédito y, en consecuenaa los títulos valor, f19uras que en el den!cho fiscal 

27SANCHEZ LEóN, Gr1!g0rio, DcrPCho mcai Merícano, tomo l. od«. e•- odltOI y 
dostnbuidor, 12' ed., Mélico, 2000. p t7. 
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mexicano en vigor, pueden utilizarse como garantla en pago de los crédttos 
fiscales, sttuación que en esa época no era si, pues como ya se sellaló, el régimen 
de gobierno que imperaba era anárquico y estlictamente impositivo; "Los 
soberanos podlan establecer impuestos a capricho y hace~os cobrar de igual 
manera', no respetaban derechos hacia los contribuyentes ni les daban alguna 
oportunidad de pago si no lo deseaba el sellor feudal. 

Sin embargo, aunque el pago del crédito al Estado era imlstricto, el 
desarrollo comercial en la Edad Media originó las operaciones de pr6stamo y con 
ello la necesidad de garantizarlos. 

'En el derecho francés medieval, la prenda podla recaer no sólo en bienes 
muebles, sino también sobre los Inmuebles, cuya posesión era a favor del 

acreedor en uno u otro caso. Por llU parte, la hipoteca recala al Igual, IObnt toda 
ciase de bienes pero sin darse la desposesión. A fries de la Edad Media 
desapareció la hipoteca mueble y adquiere mayor aplicabilidad la prenda sin 
desposesión por facilrtar las relaciones comerciales que permtte a los mercadenls 
otorgar en garantla su equipo de trabajo (materia prima, herramientas ... ) sin 
privarse de su uso y beneficios."'ª 

La prenda sin desposesión fue sustituida por el contrato de crédito de 
avlo. Existió también la vig.gage (p111nda viva), que era aquélla en que los 
productos de ésta garantía pasaban a propiedad del acreedor, en remisión de la 
deuda; y la mort-gage (prenda muerta), consistente en que el acreedor tenla 
derecho a recibir los productos de la cosa sin disminución de la deuda. A la vez de 
que, el deudor tenla grandes deswntajas, también se vela beneficiado con ciertas 
medidas como la exención de pago de Intereses 111specto del créd~o. en atención 
a la prohibición de la usura que imperaba en la época. 

Otra caraderísbca consistía en que, ante el otorgamiento de créditos a 
personas de gran innuencia polílica y social. que por cierto eran quienes menos 
cumplían las deudas, se estableció el pago de interés para compensar de alguna 
manera las pérdidas de los crédrtos no cubiertos, en substrtueión de las garantías. 

• ESQUIVEL OOREGóN, Tonbio, Aptnle1 ,_..111 Histon. dlll OetPCho Muicslo, lomo 111, Nueva 
Espana. Del'l!cho Prlvado y Derecho de ~anlición. :ZO ed .• edil. PorrU.I SA de .CV., Mbco, 1943. 
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Más adelante se estipuló en los créditos que, et reembolso se efectuarla 
en un al'lo, con garantlas de fiadores, quienes eran grandes burgueses y, en caso 
de no contar con fiadores, se garantizaba con inmuebles del deudor. 

También existieron como fonnas de garanlla, las rentas vitalicias que 
consistían en la transmisión de la deuda a una o dos generaciones, la cual era 
pagada con la renta sobre un bien; sin embargo, la prenda sobre tierras 
representó la principal garantía de ése entonces 

En la Edad Media el Derecho Romano recobró su vigencia y, muchas de 
sus instituciones y principios jurldicos volvieron a aplicarse, aunque con ciertas 
variantes. A la fianza, por ejemplo, se aplicaron las mismas reglas, pero se 
establecló que los beneficios de orden y exrusión podí111 Mir 1911unciablea, pero 
en ténninos generales las figuras de garantía que fueron utiizadal en los tiempos 
de Roma recobraron aplicabilidad en esta época. 

U MÉXICO 

U.1 ÉPOCA PREHISPÁNICA 

La mayor parte de los antecedentes jurídicos con que se cuentan del 
derecho en México, provienen del sistema juridico azteca, no poique hmya sido el 
único, sino por ser el más explorado. 

La organización del Imperio Azteca estaba cimentado, báicamente IObA! 
un sistema económico y religioso, por lo que la clase social dominante se 
confonnaba por sacerdoles, milrtares y comerciantes, quienes tenían la capacidad 
para otorgar f111anciamientos, así como para cobrarlos por aJalquier medio, debido 

a la subordinación que ejercían respecto del pueblo. 

El derecho mexica enOJentra cierta semejanza con el sistema jurídico de 
la anligüa Roma. pues en ambos prevalecía la subordinación y desigualdad, por lo 
que el rumplimiento de las obltgaciones dependía de la impol1ancia de la persona. 

Se pennrtia la ejecución de actos inhumanos en pago dB las deudas. Así 
en el imperio azteca, el incumplimiento del deudor motivaba su aprisionamiento en 
calidad de esclavo o su sacnficio en ofrenda a los dioses. 
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En esta época se conocia como fonna de garantia a la fianza. El fiador era 
considerado como trtular de las mismas obligaciones que el deudor principal, por 
lo que se le podian aplicar los mismos castigos, esto es, podia ser aprisionado 
como esclavo o ser sacrificado. Además, la obligación imputable al fiador era 
transmisible a herederos, pasando la deuda a varias generaciones. 

1.4.2 ÉPOCA COLONIAL 

El derecho en la Nueva Espar'\a se desenvolvió de acuerdo a los 
lineamientos jurldicos establecidos en la Edad Media en Europa y, la colonización 
espar'\ola trajo consigo la transmisión del sistema jurldico espar'lol a nuestro pala, 
mediante diversas disposiciones como leyes, ordenanzas, cédulas reales y 
acuerdos. 

Por primera vez, en México las garantlas a los crédttos fueron reguladas 
en el Derecho Civil. Entre las legislaciones reguladoras de las garantias cabe 
destacar las siguientes: 

Existieron diversas leyes en Espafla, tales corno el Fuero Juzgo, 
legislación que prohibia la prenda de personas, y que sólo era permitida para 
bienes muebles o Inmuebles, los cuales podían ser vendidos por el llCl'll9dor a 
partir de los prTiieros diez días de atraso en el pago y el excedente devuetto al 
deudor, este ctiterio fue confirmado con postenoridad mediante la ordenanza del 
Fuero Real, pero que a diferencia del Fuero Juzgo disponía que, la prenda debla 
estar en posesión del propietario, pues en caso contrario era considerado como un 
robo. 29 

Sin embargo, la Ley de las Siete Partidas es la que ofreció una regulación 
más amplia y completa en matena de garantias. Fue promulgada por el rey 
Attonso X, "El Sabio', con gran influencia del derecho romano. y aapecificamente 
en la partida número cinco. se dedicaron varios titulos a la regulación de algunas 
formas de garantía, como a continuación se expone: 

29 lbld 
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"La Ley de las Siete Partidas, denominaba al depósito: Coodecijo, término 
que proviene del verbo arcaico espar'\ol condensar que significa rustodia. Preveis 
3 clases de depósito: 1) voluntario, 2) necesario y 3) judicial. El primero, es ruando 
una persona deliberadamente, da a otra alguna cosa para su guarda; el segundo, 
cuando se vela obligado a hacer tal depósito por temor de que la cosa se perdiera 
por incendio, naufragio, saqueo o algún acomecimiento similar; y el tercero, 
cuando se da por mandato de juez a fin de resolver una contienda acerca del 
mismo objeto deposrtado.·"' 

Por regla general, el depósito era gratuito y la posesión de la cosa era 
para el depositante, salvo tratándose de bienes fungibles en cuyo caso debla el 
depositario devolver camidad igual y de la misma calidad que nteibió. 

Conforme a dicha ley, el depós~o necesario tenia como caracterlstica 
especial que, en caso de negarse el deposttario a devolver la cosa, una vez 
liquidada la deuda, debla restituirle el doble de la otorgada por el depositante. 

Otra forma de garanlia regulada por la Ley de las Siete Partidas era la 
fianza, la cual fue definida de la siguiente manera: Fiaduras tacen los homes entre 
si las promisiones, et los ofros pleyfos et las posturas que lideren sean mejor 
guardadas•, que significa: las fianzas se hacen entre hombres, por que las 
promesas que hicieren permanecen mejor aseguradas. 31 

En esta época, las clases más importantes fueron la milita' y la sacerdotal, 
por lo que, en protección a su patrimonio les estaba prohibido otorgar fiana1. Lo 
mismo sucedla con las mujeres, quienes sólo podlan dar fianza en casoe 
especiales que, por lo regular, obedeclan al pago de algo recibido. En cambio, los 
hombres tenlan la obligación legal de otorgarta cuando antes de celebrarse el 
matrimonio, reciblan la dote, para el caso de que no se venflClre el matrimonio. 

Con la Ley de las Siete Partidas, el objeto de la fianza se extendió a otros 
supuestos de garanlia, ya no sólo era para asegurar el pago de deudas sino 
también otro tipo de obligaoones e incluso derechos, como el de libertad para los 
reos (fianza cárcel). Surgen diversas formas de fianza de sanearriento, que recaía 
sobre bienes libres de gravámenes; la fianza de la Ley de Toledo, otorgada 

:. lbld, p, 384. 
lbld., p. 385. 
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mientras en juicio se resolvía sobre la procedencia de la obligación principal; la 

fianza de Madrid, necesaria para la ejecución de laudos arbitrales, entre otras. 

Por otra parte, la ftgura de la prenda, substancialmente contiene los 
mismos principios del derecho romano. Estaba prohibido d• en prenda los 
arados, animales destinados a labranza, por ser necesarios para la actividad 
agrlcola que representaba la principal fuente de empleo. "En inició se prohibió el 

pado oomisorio que es el derecho del acreedor a quedanie con la prenda si al 
vencimiento de la obligación no habla sido pagado, siendo pennitida con 
posterioridad si el precio de la cosa lo fijaban los mal llamados 'hombres buenos" . 
• 3J 

Como caracterlstica especial de la prenda es de resaftne la estipulación 
consistente en que, una vez vencido el término para liquidll' el adeudo, el 

acrnedor debla niqun tres veces de pago al deudor y, • partir del últino 
requerimiento dojar pasar dos ar'los para luego proceder a su verú en almoneda. 

Finalmente, en cuanto a la hipoteca su regulación juridica no fue muy 
amplia. En el Fuero Juzgo ni siquiera se hace mención especi8I de bienes ralees 

en conexión con tal garantia, en cambio en el Fuero Viejo ya se mntempta. No es 

sino hasta 1539 CU8l1do en real cédula de Carlos V, se des'-1 los caraderes 

distintivos de la hipoteca y, en consecuencia el sistema de registro, aunque éste 
debido a su falta de fuerza obligatoria y publicidad no alcanzó los fines de 181 
instrtución, a pesar de haber sido reglamentado juridicamente, en el Libro del 

Becerro, (llamado asi por la piel que se usaba en su pasta). l• función de la 
Inscripción, tanto del registro como de la cancelación de la hipoteca estaba a 
cargo de los escribanos. 34 

Existian hipotecas tácitas o legales, que hacilWI inciert8 la garanlia, las 

cuales principalmente, recalan a favor de la iglesia, del fisco federal, y de la mujer 

"SANCHEZ LEÓN, Gregario, op.t11., p, 21. 
"Id. 
• Los 'hombres buenos" erw1 penionas ante quienes debla elec\J- al ,_.,,.n1o de pogo al 
deudor, lonlan 11 po- de ~ el precio a la cosa ot~a en pr- s-ra su .. nta an 
almoneda, por lo que se deduce que se balllban de jueces. Se dice qo.- eran mal lo
'hombres buenos", poique hlAndose do pensonas onvesbdos de Onperium '*" 11 resolución de 
conftidos, jurldicamenle el 161mino apropiado es juez. 
"SANCHEZ LEÓN, Gregario, op.dt, p, 21. 
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sobre los bienes dotales. La regulación de la hipoteca en el dereeho espallol o de 
castilla aportó las bases de nuestro sistema hipotecario. 

Entre las principales aportaciones que el dereeho de Castilla realizó a 
nuestro sistema jurldico destacan, principalmente: 

1. La constrtución de las garantí as sobre todo el patrimonio del deudor o 
respecto de determinados bienes, 

2. El sistema de registro y publicidad de la hipoteca, 

3. La figura de la carta tradición que consistía en la aoeptación tácita de 
venta de los bienes otorgados en garantia, a beneficio del acreedor y, 

4. El derecho del garante que consistía en la devolución del bien, objeto de 
la garantía, al momento de quedar satlsfectla la deuda. 

1.4.3 EPOCA INDEPENDIENTE 

Durante la dominación espal\ola, el régimen jurídico implantado en la 
Nueva Espal\a fue el Derecho Real de Castilla o Dereeho Espatlol. Los principios 
ideológicos de la ilustración y del liberalismo penetraron paulatin8mente en 
nuestro país, y motivaron levantamientos de libertad, que culminaron en el 
movimiento de Independencia de 1810 y, con ello la implantación de leyes 
constitucionales. 

Las disposiciones de la Ley de Siete Partidas y, en especial, el Código 
Civil de Napoleón, sentaron en las leyes mexicanas las bases de la regulación en 
materia de garantías. El primer Código Civil, y los sucesivos adoptaron muchos de 
los principios e instituciones jurídicos de esos ordenamientos. A la fecha se lllWl 
promulgado tres Códigos Civiles: 1870, 1884 -ya abrogados· y, el aduat de1928. 
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1.U.1 CÓDIGO CIVIL, 1170 y 1184 

Los Código Civiles de 1870 y 1884 se promulgaron bajo la regulación de la 
Conslitución de 1857. El primero, publicado en el Diario Oficial de la Fedleración el 

13 de diciembre de 1870, comenzó a regir a partir del 1' de marzo de 1871. 

En 1884 se promulgó un nuevo Código Civil, en virtud del cual se abrogó 
el anterior. Fue pubicado en el Diario Oficial de la Federación el 31 de marzo de 

1884 y, su vigencia Inició a partir del 1' de junio del mismo ano. 

Ambos ordenamientos sustantivos del derecho común consagran, en 

términos generales Idénticos principios e Instituciones jurldicos, de ahl que et 
estudio de los referentes a las garantlas civiles, se realice a la par de sendos 
ordenamientos. 

En general, la regulación de las garantías, tanto en el Código Civil de 1870 

como en los subsecuentes hasta el actual contienen, substancialmente las mismas 

reglas, salvo algunas disposiciones especiales, siendo éstas las que se destacan 
enseguida: 

En los t~s Códigos Civiles promulgados a la fecha (los dos primeros ya 

abrogados y el úttlmo en vigor) se reconocen como figuras de garantla a la fianza, 
prenda e hipoteca, todas reguladas bajo el principio jurldico de que 'lo accesooo 
sigue la suelte efe lo principal". 

A continuación se destacan, de manera breve, algunos aspectos 

distintivos de la regulación prevista en los dos primeros Código Civiles en 

comento, y de la contemplada en el Código Civil en vigor nos ocuparemos en el 
capitulo siguiente 

El Código Civil de 1870, en su titulo sexto y a lo largo de sus cuatro 
capítulos prevé la garantla de la fianza, la cual def111e en su articulo 1813, como la 
obligación que una persona contrae de pagar ó cumplir por otra, si ésta no lo hace. 

Asimismo, considera como postulado el que "la fianza puede comprender 

menos, pero no puede extenderse á más que la obligaC16n principar. 
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Tanto en el Código Civil de 1870 como el de 1884 la prenda recala sobre 

bienes muebles presentes o futuros. Se estableció que la mujer sólo podla ser 

fiadora si era comerciante, si hubiera inducido con dolo la aceptación de la 

garantla o si era a favor de sus descendientes, ascendientes o de su cónyuge. 

Todas las obligaciones y derechos del fiador se transmitían a los 

herederos, ya se prevalan los beneficios de orden, excusión y división, mismos 
que eran renunciables. En ambos ordenamientos se con1181Va la figura del 
derecho romano llamada: anticresis, la cual consistió en el derecho del deudor de 
otorgar, en seguridad de su deuda, cualquier Inmueble que le perteneciera, 

quedando el acreedor con derecho de disfrutarlo por cuenta de los Intereses 
debidos, o del caprtal, si no se deblan éstos. 

Por otra parte, en ambos Oídenamientos civiles, la hipoteca se delinla 

como un derecho real que se constrtuye sobre bienes Inmuebles o derechos reales 

para garantizar el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago; su 
objeto eran bienes Inmuebles; se contemplaban hipotecas voluntarias y 
necesarias, y el sistema de registro de hipotecas tam~ ya operaba 
formalmente. 

El depósrto era def11ido como todo acto por el cual se recl>e la cosa ajena 
con la obligación de custodiarta y restituirta en especie, sin facultad de usarta ni 
aprovecharse de eNa. 

1.4.3.2 CODIGO CIVIL, 11211 

El 26 de marzo de 1928 se publiC6 en nuestro periódlCO de difusión oficial 

el Código Civil para el Distnto Federal en Materia Común, y para toda la República 

en Materia Federal. 

Recientemente, mediante reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 25 de mayo de 2000, el Código Civil para el Distrito Federal en 

Materia Común y para toda la República en Materia Federal, cambió de 
denominación a Código Civil para el Distnto Federal 

Asimismo, el dia 29 de mayo de 2000 se publicó en dlCho periódico oficial 

las reformas, por las que se estableció que las menciones que en otras 
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disposiciones de carácter federal se hagan al Código Civil para el Distrito Federal 
en Materia Común y para toda la República en Materia Federal, se entenderán 
referidas al Código Civil Federal. 

En consecuencia, ya contamos oon un ordenamiento civil de competencia 
federal, aunque, sustancialmente las disposiciones entre éste y el del Distrito 
Federal no varlan. 

Ahora bien, toda vez que el presente trabajo se refiere a las garantlas de 
los crédrtos fiscales a nivel federal, por supletoriedad de ley, CO!Tllsponde la 
aplicación y estudio del Código Sustantivo Civil de carácter federal, al cual se 
dedica el capitulo 111, de esta investigación, siendo por el momento importante 
destacar sólo las fuentes hlst6ricas que han sustentado la legislación civil que hoy 

en dla se aplica en materia de garantias fiscales. 

U.U LEY DE JUSTICIA FISCAL, 1131 

La materia tributaria jamás ha estado ausente en la legislación y su 
regulación, aún la de 1936 presentaba ciertas deficiencias. 

La Ley de Justicia Fiscal de 1936 representa el primer Oldenamiento 
juridico mexicano especializado, regulador del ámbito tributario, expedida el 27 de 
agosto de 1936 por el entonces presidente de la Repúbijca Lázaro Cárdenas del 
Río, fue publicada el 31 de agosto del mismo mes y allo en el Diario Oficial de la 

Federación y, entró en vigor a partir del 1" de enero de 1937. 

La principal aportación de esta ley consistió en la creación del entonces 
denominado Tnbunal Fiscal de la Federación"", como un tnbunal administrativo, 
dotado de plena autonomía y autoridad, oon facultades en materia de garantía 
fiscal. 

La mayor parte del contenido de tal ordenamiento juridico, se dedicó a la 
regulación del sistema contencioso del Derecho Tnbutano, a la organización del 

"Aciuarnonte. la denominación oí>aal de dcho 6rg.,,., junsdlCcion.I es 11 de T-1 F_,.¡ de 
Jusbcia Fiscal y AdtMistrallva, med•nte et Dec~ID por el que MI reforman drverus d~J 
ftscales, pubhcado el 31 de dciemtn de 2000, que reform6 el articulo ~ de las 
O!sposiciones T111ns1onas de la Ley Orgnca del TróJnal Fscal de la Fedefacil)n, lr.a:ión i.n:era. 
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entonces llamado Tri>lmal Fiscal de la Federación y a los supuestos de 

procedencia de los aclos o resoluciones impugnables ante dicho órgano de control 

de legalidad. 

Estableció diversas formas de garantías fiscales, mas no reguló el 
procedimiento a segur para su efectividad, del articulo 42 de la sección V 'De la 

Suspensión del Procecimiento Administrativo' se desprenden 5 formas de garantla 

depósito, prenda, fianza, hipoteca y embargo precautorio, precepto que establece: 

'Artículo 42. La interposición de la demanda en los juicios de 

oposición, no suspenderá la ejecución de la resolución 
impugnada, ailo cuando el actor asegure el Interés fiscal a 

satisfacción del Tribunal, mediante. 

a). Depósito o prenda; 

b). Fianza; 
c). Hipoteca; 
d). Embargo precautorio; 

En este último caso. el Tribunal Fiscal comunicará su resolución a 

la correspondillnle autoridad ejecutora para que ésta proceda a 

practlcar el secuestro. Cuando la oposición se Interponga contra 
un cobro que por su cuanlia pueda afectar al equilibrio del 

Presupuesto, el Tribunal ordenará que se constituya depósito en 
la Tesoreria'. 

En este ordenamiento, la razón de las garanlias era suspender la 

ejecución de la resolución impugnada en los juicios de oposición, cuya tramitación 
era regulada por el Código Federal de Proced1mlontos Civiles. 

Es importante resaltar que, la facultad para ca~ficar y aceptar la garanlia 

fiscal, era competencia de la autoridad jurisdiccional. esto es. del magistrado del 

conocimiento del entonces denominado Tnbunal Fiscal de la Federación. tste 

órgano jurisdiccional decidía, previa opinión de la autoridad administrativa, el 
monto de la garantla, asi como si debía o no otorgase 

La Ley de Jusbcia Fiscal de 1936 fue el preámbulo al orden juridico 

especializado en materil tributaria. su regulación Incompleta. propició la necesidad 
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de aplicar supletoriamente, disposiciones del orden civil y, por ende su vida fue 
efímera, dado que su vigencia fue, tan sólo un al\o al ser sustituida con la 

expedición del primer Código Fiscal de la Federación del cual nos ocupamos 
enseguida. 

1.4.3.4 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 1131 

El 31 de diciembre de 1938 se publicó en el Diario Oficial de la Federación 
el primer Código Fiscal de la Federación, el cual abrogó a la Ley de Justicia Fiscal 
de 1937, con su entrada en vigor el 1' de enero de 1939. 

Este ordenamiento jurídico ha sido el primer documento que reguló, de 
manera más amplia, la materia tributaria. La estructura y contenido de los distintos 
códigos fiscales dista en gran parte del que nos rige en la actualidad. 

El Código Fiscal de la Federación de 1938 no dedicó ningún capitulo 
especifico a la regulación de las garantlas fiscales. En et Titulo Primero, 
denominado 'Disposiciones Generales', se establecian siete formas de garantia, a 
saber. 1) Pago bajo protesta, 2) Depósito de dinero, 3) Fianza de compatlia 
autorizada, 4) Prenda 5) Hipoteca, 6) Secuestro convencional en vla administrltiva 
y, 7). Fianza de persona física o moral, tal y como se preceptuaba en et artiailo 12 
del referido Código al establecer lo siguiente: 

'Articulo 12. En materia fiscal, asi como en los casos de contratos 
administrativos, autorizaciones, permisos y concesiones, serán 
admisibles para asegurar los intereses del Erario, por el orden de 
su enumeración de acuerdo con las leyes especiales, las 
siguientes garantlas: 

l.· Pago bajo protesta. 
11.· Depósito de dinero. 
111.· Fianza de compañia autorizada. 
IV . .Prenda o hipoteca 
V. -Secuestro convencional en la via administrativa de 
negociaciones o de bienes raíces previamente valuables ante la 
oficina fiscal que deba calificar la garantia. 



VI.- Fianza de persona física o moral que acredite en forma 
fehaciente su Idoneidad y solvencia y se someta expresamente al 
procedimiento administrativo de ejecución. En todo caso, deberá 
tener bienes ralees inscritos en el Registro Público y de un valor 
que garantice suficientemente las obligaciones que contraiga. 

Será facultad de la Secretaria de Hacienda y Créd~o Público o de 
sus dependencias, fijar el monto y calificar las garanllas que 
hayan de otorgar los particulares en favor del Gobierno Federal.· 
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Como ya se mencionó, dentro del Titulo Primero del Código de 1938 se 
contemplaban las formas de garantizar los crédito fiscales, pero la regulación que 
estas conllevan no se encuentran unificadas en un solo titulo o capítulo, e lnduso 
muchos aspectos no se encontraban expresamente regulados. 

Es Importante resaltar que, las garantías fiscales a que se refiere el 
Código Fiscal que nos ocupa, no aólo se aplicaban para garantizar créd~os 
fiscales, sino cualquier otro Interés del Erario Federal. El contribuyente no tenía 
libertad para elegir la forma de garanlla que mas le conviniera, por el contrario, 
debía sujetarse al onlen establecido en el articulo en comento, liendo hasta el 31 
de diciembre de 194 7, cuando mediante el decreto que reforma y ediciona varios 
artículos del Código Fiscal de la Federación, se reconoció el derecho para elegir el 
tipo de garanlia fiscal; asi también se estableció que, en casos de notoria 
insolvencia del contribuyente y previa comprobación de ello, se eximiera de esta 
obligación. 

La Secretaria de Hacienda y Créd~o Público tenia amplias facultades en la 
materia. Podía determinar el monto de las garanlias de los criditos fiscales. asi 
como calificarlas. Ante este órgano de autoridad adminislrabv1 se ofrecí111 las 
garantías de los adeudos tributarios, y el contribuyente no tenía la libertad de 
elegirtas, por el contrario, debía sujetarse al orden que sellala el articulo 12 del 
citado Código. Esta representación fiscal cuidaba que la garantla conservara su 
eficacia, por lo que debía soliotar su ampliación, o bien, proceder a su cobro 
coactivo. 

El Código Fiscal de la Federación de 1938, adolecla de una normatividad 
completa y específlC8 de las garantlas fiscales, no prevela un capitulo especial 
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para su regulación, otorgándole asi amplias facultades a la Secretaria de 
Hacienda y Créd~o Público para colmar esas lagunas. 

De la lectura integral del citado Código se desprende que la garantia fiscal 
comprendia tanto el crédito principal, como sus accesorios (recargos, gastos de 

ejecución, aunque dicho ordenamiento no los contemplaba como tales), los cuales 
se hacian efectivos junto con el crédito fiscal. 

En efecto, como se sel\aló el código que nos ocupa no regulaba en un 
solo titulo a las garantlas fiscales, sino en diversos preceptos del mismo 

ordenamiento, tal es el caso del embargo en via administrativa, que se encontraba 

previsto en un capitulo distinto al resto de las garantias, en especifico en el Título 
111, Capitulo 11, Sección 111 del Código Fiscal de la Federación de 1938. En este tipO 
de garantla se reconocia como derecho del deudor o de la pelSOl18 con quien se 

entendiera la diligencia de requerimiento de pago y embargo, el designar los 

bienes afectos; no obstante ello, éste fUe un derecho imitado debido a que el 

contribuyente debla sujetarse el orden siguiente, según el articulo 94 del citado 
Código que sel\ale: 

"Articulo 94. El deudor o en su defecto, la persona con se 
entienda la diligencia, tendrán el derecho para designar tos 

siguientes bienes para embargo: 

1.- En los casos de secuestro convencional, los bienes inmuebles 

o la negociación respectiva a que se ref10re el articulo 12 fracción 

V. 

11.- En cualesquiera otros casos: 

a).- Dinero y metales preciosos. 
b).- Acciones, bonos. cupones vencidos, valeros mobiliarios y en 

general, crédito de inmediato y láol cobro, a cargo de 
instrtuciones o empresas particulares de reconooda solvencia. 

c).-Alhajas y objetos de arte. 

d).- Frutos o rentas de toda especie. 

e).- Bienes muebles no comprendidos en tos incisos anteriores. 
f). - Bienes ralees. 

g).- Negociaciones comerciales, industriales o agricolas .. 
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h).· Crédrto o derechos no realizables en el acto.· 

Por otra parte, estaban exentos de embargo, según el artirulo 97 los bienes 

siguientes: 

'l.- El lecho cotidiano y los vesUdos del deudor y sus familiares. 
11.· Los muebles de uso Indispensable del deudor y de sus 

familiares, no siendo de lujo a juicio del ejecutor. 
111.- Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensables 

para el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el 

deudor. 
IV.· La maquinaria, enseres y semovientes propios para las 

actividades de las negociaciones industriales, comercillles o 

agricolas en cuanto fueren necesarios para su funcionamiento, a 

juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la 
negociación a que estén destinados. 
V.- Las armas y caballos que los militares en servicio debmn usar 
conforme a las leyes. 

Vi.- Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados, pero 

no los derechos sobre las siembras. 

VII.· El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste. 

VIII.· Los derechos de uso y habrtación. 
IX. - La renla Vitalicia en los términos de la legislación civl. 

X. - El patrimonio de familia en los términos que establezcan las 
leyes, desde su inscnpción en el Registro Público de la Propiedad. 

XI.- Sueldos y salarios. 

XII. Las pensiones abrnenbcias. 

XIII.· Las pensiones civiles o mil~ares concedidas por el Gobierno 
Federal o por la Dirección General de Pensiones Civiles de Retiro. 

XIV.· Los ejidos de los pueblos.' 

Ahora bien, para el caso de que el deudor no designara bienes suficientes 

a juicio del ejecutor o no haya seguido el orden sel\alado, y si tenla otros bienes 

susceptibles de embargo o había sellalado btenes fuera de la iJrisdicción de la 

oficina ejecutora; el ejecutor estaba facuttado para embargar bienes sin sujetarse 

al orden establecido. 
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Los bienes ralees afectos a embargo deblan lnscliblrse en el Registro 
Público de la Propiedad y, los bienes muebles depositarse previo Inventario, en la 

caja de la oficina ejecutora, tales como: dinero, alhajas, metales preciosos, entre 
otros. 

Las formas de garanlla previstas por el Código Fiscal de la Federación de 
1938, como lodo derecho accesorio termina al momento de extinguirse la 

obligación principal. 

El Código Tributario Federal de 1938 incorporó el derecho de preferencia 
a favor del fisco federal, el cual desde la antigüedad hasta nuestros dlas ha tenido: 
"el fisco federal tiene preferencia a ser pagado frente a cualquier tercero". 

Éstos son a grandes rasgos los aspectos más destacados que el Código 
en comento regulaba en la materia, similares Instituciones y principios se 
conservan en el Código Fiscal que le sucedió, al cual enseguida nos ocuparemos. 

1.4.3.5 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 11M 

Mediante decreto con fecha 29 die diciembre de 1966, se expidió el Código 
Fiscal de la Fedleración, que abrogó al de 1938, publicado el 19 de enero de 1967, 
entró en vigor el 1' de abril del mismo ar'K>. 

Las garanllas del interés fiscal no se regularon en un solo capltulo, sino 
aparecen dispersas en todo el ordenamiento jurídico. En particular los tipos die 
garanlla fiscal se encontraban previstas en el Tltulo Primero, Capltulo único, 
articulo 12 que a la letra sel\ala lo siguiente: 

"Artlculo 12.· Las obligaciones y los crédrtos fiscales a que este 
Código se refiere podrán garantizarse en alguna de las formas 
siguientes: 

l. Depósrto de dinero en la instrtuoón de crédrto que legalmente 
corresponda; 
11. Prenda o hipoteca; 
111. Fianza otorgada por compal\ia autorizada la que no gozará die 

los beneficios de ordlen y excusión; 



IV. Secuestro en la vía administrativa. y 
V. Obligación solidaria asumida por tercero que compruebe 
idoneidad y solvencia. 

La garantía de un crédito fiscal deberá comprender la de los 
posibles recargos y gastos de ejecución. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictará las reglas 
sobre los requisrtos que deban reunir las garantías. vigilará que 
sean suficientes tanto en el momento de su aceptación como con 
posterioridad y, si no lo fueren, exigirá su ampliación o procederá 
al seruntro de otros bienes. 

La misma Secretaría podrá dispensar la garantia del inter6s fiscal 
cuando, en relación con el monto del créd~o respectivo, sean 
notorias la amplia Insolvencia de deudor o la insuficiencia de su 
capacidad económica". 
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Con este ordenamiento, se modificaron las fonnas de garantía, 
desapareció el pago bajo protesta y la fianza de peBOna física o ITlOllll. Por otra 
parte, surgen dos figuras tributarias importantes: la Obligación Solidaria y la 
Dispensa de Garantía. 

Esta úllma figura consistió en eximir al contnbuyente de garantizar el 
interés fiscal, en razón de su insolvencia económica; •se le eximia 08 la QBranlla, 
no as/ del crédto principal". A drterenda del anterior ordenamiento fiscal, el 
contribuyente podía elegir la fonma de garantla que más le conviniera, sin 
sujetarse a un orden establecido 

El Código que nos ocupa también alargaba amplias facultades a la 
Secretaria de Hacienda y Crédito Público, para detenminar aéditos fiscales, 
resolver sobre la cahflCación, autonzación de las garantías, r,ar su monto y ejercer 
las acciones respectivas para su cobro. 

Se otorgaba la garant ia fiscal a fil de obtener prórroga para el pago de los 
créditos f1Scales, ya sea que lueran cubiertas en parcialidades o de manera 
drterida. También se otorgaban a electo de suspender el procedimiento 
administrativo de ejecución 
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Dentro de las formas de garantía encontramos el 'secuestro 

administrativo•, que operaba a petición del interesado. Éste consistía en ofrecer el 

propio embargo, efectuado con motivo del procedimiento administrativo de 
ejecución, en garantla al pago del crédito fiscal adeudado. El contribuyente tenla 

el derecho de designar los bienes a embargarse, siempre que se sujetará al 

siguiente orden: 

'1.· Los bienes inmuebles o la negociación embargada en el caso de 

secuestro en vía administrativa. 

2.· En los demás casos: 

a) Dinero y metales preciosos. 

b) Acciones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en 

general, créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de Instituciones o 

empresas particulares de reconocida solvencia. 
c) Alhajas y objetos de arte. 

d) Frutos o rentas de toda especie. 

e) Bienes muebles no comprendidos en los incisos anteriores. 

1) Bienes ralees. 

g) Negociaciones oomerciales, industriales o agrícolas 

h) Créditos o derechos no comprendidos en el inciso b).' 

Quedaban exentos de embargo los bienes que a continuación se detallan: 

'l.· El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares; 

11. • Los muebles de uso indispensable del deudor y de sus 

familiares, no siendo de lujo a juicio del ejecutor; 

111.- Los libros, instrumentos, útiles y mobiliario indispensable para 

el ejercicio de la profesión, arte u oficio a que se dedique el deudor. 

IV. La maquinaria, enseres y semoV1entes propios para las 

actividades de las negociaciones industnales, comerciales o 

agrícolas en cuanto fueren necesarios para su ft.ncionamiento, a 

juicio del ejecutor, pero podrán ser objeto de embargo con la 
negociación a que estén destinados. 



V. Las armas, vehlculos y cabaUos que los militares en seivicio 
deban usar conforme a leyes. 
VI.- Los granos, mientras estos no hayan sido cosechados pero no 
los derechos sobre las siembras. 
VII. El derecho de usufructo, pero no los frutos de éste. 
VIII. Los derechos de uso o de habitación 
IX. El patrimonio de familia. 
X. Los sueldos y salarios. 
XI. Las pensiones alimenticias. 
XII. Las pensiones civiles y milrtares. 
XIII. Los ejidos de los pueblos.· 
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No obstante, el ejecutor podla sel\alar bienes a embargar sin sujetarse al 
orden antes sel\alado, cuando el deudor no hubiera sel\alado bienes suficientes, a 
juicio del propio ejecutor o lo haya hecho sin sujetarse al orden establecido, o bien 
si el deudor teniendo otros bienes susceptibles de embargo, sellalaba tos 
ubicados fuera de la circunscripción de la oficina ejecutora o algunos ya gravados. 

El embargo efectuado sobre bienes inmuebles, debla insaibirse en el 
Registro Público de la Propiedad, a diferencia de los bienes muebles que, previo 
inventario, se depositaban en la oficina ejecutora. 

La garantla, como derecho accesorio por naturaleza, se extingulan en el 
momento en que la obligación principal era cumphda, o bien, el adjudlc:arse la 
misma en pago del adeudo. 

1.4.3.6 CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, 1181 

El 30 de diciembre de 1981 se promulgó el Código Fiscal de la Federación 
que rige actualmente, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n el 31 del 
mismo mes y ano, entró en vigor un ano después, 1• de enero de 1983. 

Con este ordenamiento. por vez primera, se dedlC8 un apartado especifico 
a la Garantia del Interés Fiscal, el cual está contemplado en el Titulo V, Capitulo 
11, denominado: "De las NollficaClones y la Garantia del Interés Fiscar. 
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Nuestro vigente Código Fiscal de la Federación, en su texto original 

regulaba como fonnas de garanlla: el Depósito en dinero, la prenda o h~teca, la 

fianza otorgada por Institución autorizada, la Obligación solidaria y el Embargo en 
vla administrativa. 

La regulación de las garanlias del interés fiscal, prevista en el Código 

Fiscal de la Federación de 1961, se tratará a mayor detalle en los siguientes 
capflulos del presente trabajo, por lo que por el momento es pertinente solo 
destacar las diferencias que en materia de garanllas fiscales existen en los 

diversos Códigos Tributarios Federales. Cabe sellalar que tales fonnas de 

garantizar las deudas fiscales eran prácticamente las mismas que las previstas en 
el actual Código Fiscal de la Federación, salvo algunas variantes, mismas que se 

presentan enseguida mediante el siguiente cuadro comparativo, a fin de facilitar su 
comprensión: 
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CAPITULO SEGUNDO 

LA GARANTIA Y EL CRÉDITO FISCAL NOCIONES GENERALES 

Antes de abordar el principal tema que constituye el objeto de estudio del presente 
trabajo, es Importante conocer los conceptos generales de las figuras e 

instrtuclones jurfdicas en tomo a las cuales se desenvuelven las operaciones 
relativas a la garantla fiscal. 

En este sentido, es de especial Importancia dejar en claro lo que se 

entiende por crédrto fiscal ya que éste es lo que en determinado momento el 

contribuyente deberá garantizar y, por lo tanto si no se tienen precisos los 

alcances de este concepto, se generarla incertidumbre jur!dica sobre lo que debe 
comprender la garantla, as! como respecto al momento en que se debe otorgar o 
en su caso cancelar. 

Al respecto, para el desarrollo del presente capitulo se ha seguido la 
siguiente estructura: en principio se explica el concepto de garantía y su 

clasificación, posteriormente el concepto de aédrto fiscal y sus diversas etapas y 
finalmente el desarrollo del procedimiento administrativo de ejecución y su 

fundamento constrtucional, pues a través de éste cobra rigor y aplicabilidad la 
función recaudatoria del Estado, temas que se exponen enseguida. 

2.1. CONCEPTO DE GARANTIA 

El término •ga,.nU., deriva del ebmológico gaqnf9, que quiere decir 
acción y efecto de afianzar lo estipulado'. ,. 

Garantla, en un concepto semántico general, equivale a seguridad contra 
una eventualidad cualquiera, recibiendo el nombre de garante et que presta la 

" REAL ACADEMA ESPAÑOLA IJicacnMlo de lo L""l1W E•pe/loll Ed &p.u Calpe. -
Espana. 17 ed. 19'7. p. 367. 
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garantía, y garantido aquel que la recibe. Desde otro punto de vista, comprende no 
sólo la obligación accesoria unida a la principal de la cual es consecuencia, sino la 
propia cosa con que se asegura el cumplimiento de lo convenido, ya sean bienes 

muebles, Inmuebles, caudales y todo cuanto puede servir de fianza, prenda, 
hipoteca o caución. 37 

Desde el punto de vista gramatical, la palabra garantía consiste en ·1a 
confianza que Inspira la intervención de una persona.· 38 

Guillermo Cabanellas afirma que •garantía es la confianza que inspira la 

intervención de una persona o que la misma figure en un gobierno, junta gestora u 

otro puesto donde la capacidad y la hooradez sean más importantes aún en la 
generalidad de los casos, por los intereses en juego. En cuanto a compromiso de 
un tercero -continúa diciendo· la1 ,,.,.nfl•• ion •n 111rur11n y 1ntigiJl1 como 
111 de1contllnu hurrt1n• lftfw la relfetldl experiencia del Incumplimiento de 
la• ob/lg1e/one1 .•. • 11 

Con lo anterior podemos afirmar que el concepto ·0. ... 11111• equivale, en 
sentido amplio a "aseguramiento• o •af1Bnzamiento"; denota también •protección•, 

"respaldo", defensa", "salvaguarda" o •apoyo". 

En términos generales, el vocablo •garantía• refleja seguridad o 

protección, por lo que se le han atribuido diversas acepciones, a saber. garantlas 

individuales, sociales, políticas, instrtucionales, judiciales, etc; todas con la 
implfcita noción de dar seguridad sobre el CUTiplimlento de los derechos que isia 
persona tiene a su favor de ahl que dicho término se utilice en distintas áreas 

jur!dicas, como en Derecho Constitucional al referimos a las garantlas 

individuales, o en Derecho Fiscal tratándose del aseguramiento de los intereses 
públicos tnbutarios 

De acuerdo a la naturaleza y origen mismo del concepto garantía, este 

término se ubica, por excelencia. en el campo del Derecho Civil y, se extiende a 

las demás ramas del Derecho como la riscal 

" Encicb~ Unlwl11al Rus,,_. Ed. Espna.C.lpe, SA, ed. T: 'l\li.V. M9drid-Espml\a. 1996. 
~731. 

lbld 
"Diccionario ~ ae DtnctwJ lhlMI. T: rv F~. Ed . .__ s R.L red. e- Aires 
Atgen"1a. 19e1. p. 1S3. (el resabdo es mio). 
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El estudio de las garantlas que a continuación se expone parte de las 

reglas de la materia civil, por ser ésta en la que se encuentran más ampliamente 

reguladas, además de que es aplicable por supletoriedad al ámbito fiscal. 

2.2 CLASIFICACIÓN CIVILISTA 

El Código Civil Federal regula diversas formas de garantizar las 

obligaciones. De dicha reglamentación se desprende que las garantlas se 

ciasif1Can en dos categorlas personales y reales. 

Antes de proceder al estudio de la clasiflCSción que acorde a la legislación 
civilisla federal existe de las distintas formas de garantizar las obligaciones, es 
necesario puntualizar el principio jurldtco entorno al cual se desenvuelve su 

regulación. 

En este sentido, todas las formas de garantizar las obligaciones, derivan 

de un deber principal, como instrumentos que respaldan el rumplimlento de una 
obligación y, que en caso contrario dicho incunplimlento serla sl.tllanado con una 

garantla, de ahl que se rijan bajo el principio jurldico consistente en que lo 
acca1orlo •lflue la •uwte de lo principal, ya que la aplicación de la garantla 
depende del Incumplimiento de la obligación principal, ruyo carácter de 

acc:esoriedad es inseparable, en aras de asegurar el rumplimiento de 6sta. 

Asl, una vez precisado el pri0C4>io jurldico en tomo al cual se desenvuelve 
el funcionamiento de todas y cada una de las formas de garantía, podemos 

adentramos al estudio especifico de su clastficación, la cual como ya se sellaló se 

divide en dos grandes rubros personales y reales. 

La garantla personal es aquélla en la que una persona se compromete 
frente al acreedor, a cumplir la obligación contralda por un deudor principal, en 

caso de que éste no lo haga en la forma y térmtn0s establecidos 

En cambio, la garanlia real consiste en gravar un bien, mueble o inmueble, 

para asegurar el pago de la obligación del deudor. Este ~ de garantía, en 

contraposición a la personal, se perfecciona ya sea con la entrega de la cosa 

otorgada o bien con sólo gravarla; pues tratándose de hipotecas y aún para el 

caso de la prenda, no es necesaria la entrega fisica de la cosa para la perfección 
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del conlrato, ya que la posesión del bien otorgado en garantla puede recaer en el 
propio deudor o en un tercero. Asl desde la antigüedad, si bien se creyó 

indispensable la entrega material del objeto otorgado en garantla, con 
posterioridad se vio que no era indispensable hacerlo físicamente y, que bastaba 

la afectación o gravamen de un bien para que se considerara constituida como tal. 

Sergio Francisco de la Garza sostiene que las garantlas personales, 
pueden clasificarse en solidarias y subsidiarias. En las garantlas solidarias, el 

garante responde frente al acreedor en el mismo plano que el deudor prilcipal, de 

tal suerte que puede ser demandado conjunta o separadamente con este úttimo, 

pues ambos se obligaron en los mismos términos y tanto uno como el otro tienen 

idéntica obligación frente a su acreedor. 

Cuando la garantla es subsidiaria, el garante responde frente al acreedor, 

únicamente en la medida en que el patrimonio del deudor no alcance a Cl.Crir el 

importe total de la deuda. '° 

Cabe mencionar, que el origen de las garantlas personales puede emanar 
de la ley o de la voluntad de las partes. 

Ahora bien, en el presente capitulo sólo se hará relerencia a las fonnas de 

garantla establecidas por la legislación civil, dedicando el estudio de las garantías 

en materia tributaria para el capitulo cuarto del presente trabajo, lo antenor para 
diferenciar las figuras juridicas que, en virtud de su carácter accesorio, son por 

excelencia garantlas, de aquellas que han sido trasladas de otras materias a la 
fiscal con la finalidad de que funjan corno tales. 

En consecuencia, resulta necesario conocer la regulación que la 

legislación civil prevé de las formas de garantía, cuyo estudio se presenta 

someramente a efecto de no apartamos del objeto central de estudlO en el 
presente trabajo. 

En este sentido, se aphcani la misma temática y estructura para cada una 

de las distintas formas de garantla, destacando los aspectos relativos a su objeto, 

"'Derocho Flfl/JllCiom Me1.i:ano. 19 ed 4ta remp. Ed. Pomia SA de C.V. IMlico. 2001, pp. 585, 
586. 
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elementos básicos de existencia y validez, derechos y obligaciones de las partes y 
fonmas de extinción. 

2.2.1 PERSONALES 

El derecho positivo civil mexicano prevé como única forma de garantla 
personal a la fianza, cuya regulación la encontramos en los artfailos 2794 al 2855, 
a la que nos referimos enseguida. 

La fi•nza, -afirma el maestro S•nchez ll«lal-, es el contrato por el cual 
una persona llamada fiador, distinta del deudor y del acreedor en una determinada 
obligación, se obliga oon éste último a pagar dicha obligación, en caso de que el 
primero no lo haga. • 1A este tipo de obligación que asume el fiador -et citado autor
la llama obligación de resultado pues el fiador se hllOll responsable de que el 
deudor principal ejecute la obligación a su cargo. 

Por su parte. el jurista bmora y V•IWlcl• sellalll que el contrato de fianza 
es •aquél por virtud del wal una de las partes llamada údor se obliga ante la otra 
llamada acreedor, at cumplimiento de una prestación determinada, para el caso de 
que un tercero, deudor de éste último, no cumpla con su obligación.• 42 

De acuerdo a la definición que adopta la legislación, la fianza es el 
contrato por el cual una peniona se compromete con el .:r98dol" a pegar por el 
deudor, si éste no lo hace. (articulo 2794 Código Civil Federal). 

Las principales características de la fianza consisten en su carácter 
accesorio, personal. unilateral, gratuito -salvo la fianza mercantil-. y formal. Puede 
revestir diversas especies: a) Legal.· si la exige el propio orderwmiento jurídico, 
por ejemplo, al tutor, b) Judicial. - si es impuesta por el Juez dentro de un 
procedimiento (éste tipo de fianza a su vez es de carácter legal, porque el juez la 
impone en atención a un nonna que así lo ordene); e) Convencional.- CU8l1do el 
fiador la otorga voluntariamente; d) Mercantil.· si es otorgada por oompallfa 
afianzadora; y e) Fiscal.· para el caso de asegurar el cumplimiento de pago de 
créditos fiscales. 

" De los Contratos CMles Edi1 PomJa S A de C V , 14ed, act MéX100 1995 p, 457. 
"Contratos CMles. ed•l Pomia. S A de C V, 3" ed, Mlta:ico 1989, p, 283 
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El objeto del contrato de fianza resulta ser el mismo que el de la obligación 

principal, es decir, garantizar el cumplimiento de una deuda, por lo tanto, participa 
de los mismos elementos de existencia y validez para su celebración, salvo 

algunas variantes propias de esta figura accesoria, pues existen requis~os 

especiales para constituirse como fiador, siendo el principal la solvencia 
económica suficiente para responder del adeudo. 

Entre los derechos de las partes, cabe destacar que la relación jurídica se 
centra en tres sujetos, el deudor, acreedor y desde luego el fiador. 

El deudor tiene las siguientes obligaciones: 

1. Pagar la cantidad garantizada, 
2. Asegurar el pago de la cantidad debida, 

3. Pagar lo estipulado al fiador. Si la fianza es onerosa deberé pagar la 
contraprestación estipulada. 

En el caso de que el fiador hizo el pago sin notificárselo al deudor, éste 
tiene los siguientes derechos: 

1. Oponer contra el fiador todas las excepciones que podría haber puesto 
al acreedor al tiempo de hacerse el pago. 

2. Si el fiador pagó una deuda &ujeta a plazo o condición antes de su 

cumplimiento, sólo podnl repetir contra el deudor cuando la deuda sea 
exigible. 

El fiador tiene como principal obligación: 

1. Pagar al acreedor si el deudor no lo hace, lo que garantiza con todos 

sus bienes, es decir, por ser una garantla personal responde con su patrimonio. 
Cabe destacar que del contrato de fianza surgen tres tipos de n!laciones 

jurídicas: 

1. Entre el fiador y el acreedor, 

2. Entre el fiador y deudor y, 

3. Entre la pluralidad de fiadores, en caso de que los haya. 
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En cada una de éstas rigen diversos derechos y obligaciones y, en 
consecuencia, producen efectos distintos, entre los cuales vale la pena resallar 
tres principales derechos o beneficios que tiene el fiador y, que son los siguientes: 

1. BeneflCio de orden, consistente en que el fiador no puede ser compeido 
a pagar al acreedor, sin que previamente sea reconvenido el deudor y se haga la 
excusión de sus bienes. 

2. Beneficio de eKcusión, el cual reside en aplicar el valor libre de los 
bienes del deudor al pago de la obligación principal, en cuyo caso el fiador sólo 
pagará el faltante si existiere. 

3. Beneficio de división, se presenta cuando hay pluralidad de fiadores. Si 
todos se obligaron solidariamente, cada uno responde por la tollilidad de la deuda; 
en cambio, si se obligaron por partes proporcionales, cada uno responde por lo 
que se haya obligado, pero si alguno resulta Insolvente su parte se divide entre los 

otros en Idéntica proporción. SI un fllldor paga la totalidad de la obligación, opera 
la mancomunidad, esto es el derecho de exiigir de los demás la parte que a cada 
uno le haya correspondido. " 

No obstante, hay que tomar en cuenta que a los anteriores denichos 
puede renunciar el fiador, como sucede en materia fiscal, en la que tal 1811Uncia 

más que un derecho, es un requisito para la constitución de la '*1za. 

Finalmente, el contrato de fianza puede terminar por remisión de deuda, 
quita, vencimiento del plazo y caducidad. 

2.2.2 REALES. 

Las garantías reates son aquellas en las que se grava un bien, mueble o 
inmueble para asegurar el cumplimiento de una obligación. El Código Civil Federal 
prevé como formas de garantía real: la prenda e hipoteca. 

Los términos prenda e hipoteca tiene tres acepciones, como: 

"lbld., pp,291-293. 
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El Código Civil Federal, por su parte, en el articulo 2856 define a la prenda 
como un derecho real constituido sobre un bien mueble enajenable para garantizar 
el cumplimiento de una obligación y su preferencia en el pago. 

Las definiciones doctrinales de referencia consideran a la prenda como un 
contrato y como un derecho real, en cambio, la legislación la reconoce como un 
derecho real; asimismo hay quiénes la consideran corno el objeto sobre el cual 
recae el derecho de garantía. 

Por otra parte, la prenda se constituye, en la generalidad de los casos,, 
sobre bienes muebles, asl como sobre los frutos pendientes de bienes ralees, en 
cuyo caso él que de los frutos se considerará depositario de ellos. 

'El contrato de prenda, doctrinalmente es clasificado de la siguiente 
manera en: 

a) Accesorio, 

b) Bilateral y, 

e) Fonmal. 

Como especies de este contrato existen los siguientes: 1) Mercantil.
cuando el objeto de la garantla recae sobre el activo fijo o ciraUnte de una 
empresa, como son los créditos refaocionarios y los de habilitlción y avlo; b) 
Fiscal.- para garantizar los créditos fiscales y, e) Irregular.- cuando se entregan 
bienes fungibles. ·•7 

Los elementos de existencia consisten en: consentimiento. objeto que 
reside en la transmisión temporal de un bien enajenable, salvo el cuo de los 
frutos pendientes en el que no se verifica dicha transmisión; y corno elementos de 
validez la capacidad que en el caso del deudor prendario se refieren 1 las 
facultades de due"º· es decir. de poder de actos de dominio. En cuanto a las 
fonmalidades que reviste. la ley dispone que debe ser por escrito, ante notario, 
juez o insctito en el Registro Público de la Propiedad. Por regla general, se 

"PÉREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO. llemarOO. Contratos CMles. edil Pomia, s A. de e V. 4" 
od, México, 1996. p 341 



54 

perfecciona con la enlrega física de la cosa, aunque puede quedar a disposición 
del deudor o de un tercero. 

De los derechos del acreedor prendario, vale la pena resanar los 
siguientes: 

1. De retención, 
2. De dar por vencido el plazo, 
3. De persecución y, 
4. De preferencia de la cosa; 

Como obligación principal del acreedor prendario se citan: 

1. La de conservar y restrtuir el bien, una vez cumplida, en su totalidad, la 
obligación prin~al y, 

2. Conservar la cosa y restrtuirla, en su caso. 

Del deudor prendario existen tos siguientes derechos y obtigaclones: 

1. Otorgar el bien, objeto del contrato de prenda, 
2. Obtener la restitución de la cosa pignorada, 
3. Que el acmedor le garantice mediante fianza la restitución de la cosa 
empellada, 
4. A percibir los frutos de la prenda, 
5. A percibir el sobrante de la venta del objeto del contrato de prenda. 

De acuerdo con el principio jurfdico que rige a todos los contratos de 
garantía, consistente en que: '/o acresotio sigue la suerte de lo prlndpar, la 
fonna natural de terminación de este contrato es por via de consecuenda, es 
decir, cuando se cumple con la obligación principal se extingue lo accesorio, en 
este caso, la prenda 

Sin que sea óbice a lo anterior, el que pueda terminar por: •nulidad, 
rescisión, confusión, dación en pago, pago, prescripción, novación, compensación, 
u otras causas. ·'" 

"lbld., p, 344 y 345. 
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Hlpolec•. 

Otro de los derechos reales que contempla el Código Civil Federal vigente, 
es la hipoteca que, por lo general y, en contraposición a la prenda, se constituye 
sobre bienes inmuebles. 

El junsta Pl•nlol define a la hipoteca como "la garantla real que, sin 
desposesionar al propietario del bien hipotecado, permite al aaeedor ampararse 
de él a su vencimiento, para rematarlo y asi obtener el pago de su crédito con el 
precio, de manera preferente a los demás acreedores ... • 

Por otra parte, el aniculo 2893 del Código Civil Federal sellala que la 
hipoteca es un derecho real constrtuido sobre bienes que no se entregan al 
acreedor, y que da derecho a éste, en caso de incumplimiento de la obligación 
garantizada, a ser pagado con el valor de los mismos, en el grado de preferencia 
establecido por la ley. 

El derecho real hipotecario puede recaer sobre bienes inmuebles o 
muebles, pues la legislación civil no limita a que recaiga exclusivamente sobre los 
primeros, estableciendo como única condicionante para constituir la hlpOteca, el 
que sean especialmente determinados, y que no se entreguen al acreedor. 

En este orden de ideas, y acorde con lo dispuesto por el Código Civil 
Federal, se afirma que la h~teca es un derecho real de garantia que recae sobre 
bienes inmuebles o muebles, para darle seguridad al acreedor de que el deudor 
cumplirá con su obligación. 

El contrato de hipoteca puede dasificarse en: 

a) Accesorio. 
b) Unilateral y, 
C) Formal. 

Como especies de la h~teca se mencionan: la civil; mercantil.· si recae 
sobre cosas mercantiles; fiscal· para garanbzar créditos fiscales; voluntaria.· si se 

'" Tratad> Elemont.I de °"9ctlo CM. Conhlbs de~. pritlWgios •,,._..,Id. lle. Joa6 
M. Cajica, ed~. José Maria ea;a y Ponüa SA. de C.V., 12" ed., Mlllico, 11141, p, 301. 
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constituye por acuerdo de voluntades o declaración unilateral de voluntad; 

necesaria o legal.· cuando es impuesta por disposición de ley.50 

En tiempos de Roma se hablaba de hipotecas tácitas y generales, 
actualmente de hipotecas públicas y determinadas, y los únicos bienes 

susceptibles de hipotecarse son los ciertos. determinados y enajenables. Se dice 

que no son hipotecas generales porque está prohibido gravar todo el patrimonio 

del deudor, sin embargo, se permtte hipotecar los bienes considerados como una 

universalidad de hecho o de derecho, como la negociación mercantil, pues el que 

pueda constituir todo el patrimonio de una persona moral no implica que también 

lo sea de las personas físicas que la integran, situación es lllCOllOCida por las 

diversas leyes aplicables al establecer los bienes exentos de embargo y 

gravamen. 

Para la celebración del contrato de hipoteca existen diversos requisitos: 

a). Elementos de existencia y validez aplicables para cualquier acto 

jurldico, 

b). Requisitos especiales tales como el que la hipoteca sea otorgada por 
el propietario de la cosa, tratándose de predio en común, el consentimiento de 

todos los copropietarios, así corno el que se otorgue mediante escritura pública 
ante notario, juez y, además se insaiba en el Registro Público de la Propiedad, • 
fin de que produzca electos contra terceros. si 

Entre los derechos del acreedor hipotecario destacan: 

1. El de preferencia. 

2. Persecución, 
3. Cesión de su crédito, 

4. Ampliacióo de garantla 

5. Derecho al seguro de la finca. 

Por otro lado, como deRlchos del deudor hipotecario, se destacan: 

1. El de división, 

2. De volver a hipotecar el inmueble y 

"'PEREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO, Bernardo. op at., p 348, 349. 
" lbid. P. 353. 354 
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3. Principalmente, el de inscribir la cancelación de la hipoteca en el 

Registro Público. 

El contrato de hipoteca puede extinguirse por vía de consecuencia o de 

manera principal. En el primer 11Upuesto. la extinción de la obligación principal 

conlleva la accesoria. En vla principal, la hipoteca se puede extinguir, cuando el 

bien perece, por expropiación, remisión de deuda, por remate judicial, o por 
declaración de estar prescrita la hipoteca. 

O.pósito 

Aún cuando esta figura, en materia civil, no aparece nigulada como una 

forma de garantla, es aplicable, en el ámbito tributano como tal a efecto de 
garantizar los créditos fiscales, por lo que es conveniente conocer su regulación 

prevista en la legislación civilista. 

"El contrato de depósito es aquel por virtud del cual una de las partes 

llamada depositario se obliga a recibir una cosa mueble o inmueble que la otra 

parte llamada deposit.,¡e le confla, para conservarla y restituillll aiando nte se la 
pida o a la conclusión del contrato.· ~ 

El depósito -según el articulo 2516 del Código Civil FederW vigente-, es un 

contrato por el cual el depositario se obliga hacia el depositante a nJcibir una cosa, 

mueble o inmueble, que éste le confía, y a guardllr1a para restituitl cuando la pida 
el depositante. 

"La naturaleza del contrato de depósito supone que el depositario no 
puede disponer ni usar de las cosas que con ese carácter le entregan". $3 

En principio, las cosas que se entregan en depósito IOll p1111 guardafla y 
en su momento devolver1as en su "individualidad" (depósito rwgular). Pero esta 

idea no comprende todos los casos de depósito, ~ que 1e pueden depolitar 
cosas sin que interese su individualidad, y en consecuencia debe devolverse otra 
de la misma especie y cantidad (depósito irregular), como sucede con el depósito 

en dinero. 

" Op Crt., p. 283 
>3 DE PINA VARA, p, 249. 
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"En materia civil, no existe depósito Irregular, -afinna el tratadista Miguel 

Ángel Zamora y Valencia·, en que se pennrta al depositario disponer de los 

bienes, porque técnicamente serian contratos de mutuo, ya que el depósito no 
trasmite la propiedad de los bienes y por lo tanto deben restituirse los bienes 
recibidos en especie."~ -

Por otra parte, el Código de Comercio señala en el artículo 332 que se 
estima mercantil el depósrto cuando las cosas depositadas son objeto de 

comercio. Asl también son igualmente mercantiles los depósitos heehos en 

almacenes generales de depósrto y los depósitos bancarios (articulo 1 º de la Ley 
General de Titulas y Operaciones de Crédrto). 

Los sujetos que intervienen en el contrato de depósito son el deposrtante 
(quien deja la cosa y puede pedirte en cualquier momento), el deposrtario (quien la 

recibe para su guarda, custodia y entrega de la cosa); y el objeto que reside en la 

guarda y custodia de un bien mueble o inmueble. 

El contrato de depósito civil se clasifica en: principal, bilateral, oneroso 
salvo pacto en contrario, con libertad de formalidades e lntuitu personae. 

Para la celebración del contrato se aplican los mismos elementos de 
existencia y validez, generalmente requeridos para contratar, aunque existen 

algunos requisrtos especiales. Por ejemplo, especial cuidado dlebe tenerse en 
cuanto a la capacidad de las partes, ya que en el supuesto de que una de éstas 

sea incapaz, no exime a la otra de sus Obligaciones; si el depositano es incapaz 

queda obligado de cualquier forma a conservar y devolver el bien sí lo con581Va 

aún en su poder o el provecho que hubiere recibido de su enajenación y sólo 

puede oponer la excepción de taita de capacidad, para eximirse del pago de 

daños y peQuic10s 

"La ley dispone que cuando la llcapacidad oo fuere absoluta el incapaz 

depositario puede ser condenado al pago de dar"los y perjuicios si Obró con dolo o 

mala fe, sin embargo tal expresión no es atinada, ya que en ningún caso se/\ala 

cuando exislen ir.-capacidades absolutas o relawas. Desde el punto de vista legal 
se es o no capaz, pues no existe un concepto jurídico de ineapacidad relativa. Sil 

~ Op. d,p247. 
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embargo, el preceplo trata de ajustar mediante normas de equidad y buena fe, la 
conducta de los sujetos Incapaces en relación a éste contrato ... • 50 

Como se mencionó el contrato de depósrto es bilateral, esto es, existen 
derechos y obligaciones para ambas partes. 

Las principales obligaciones para el deposrtante consisten en: 

1) Entregar el bien, 

2) Remunerar al depositario, e 

3) Indemnizar al depositario de los gastos y dar'los en la ejecución del 
conlrato. 

Por otra parte el depositariO está obligado a: 

1) Recibir la cosa que se le entregue en depósito, 

2) Conservar y custodiarla, 

3) Restituir la cosa cuando venza el plazo fijado en el contrato o cuando lo 
pida el deposrtante, 

4) No quedarse con el bien aduciendo que no le han pagado la 

remuneración y, 
5) No retenerla como prenda para garantizar otro crédrto que tenga contra 

del depositanle. 

Cabe destacar el derecho de retención que tiene el deposrtario sobre ta 
cosa, objeto del contrato, en el supuesto de que descUbra que es robada o 
conozca quien es el verdadero duel'\o, cuando descubra que es propia, o cuando 

se lo ordenen Judicialmente. 

El depósrto puede ser de varias clases tales como: a) Mercantil cuando las 

cosas depositadas son objeto de come!cio, b) Civil y c) Admnistrativo como el 
depósito de dinero a que se refiere el Código Fiscal de la Federación. 

"'lbld., pp, 242 243. 
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"Entre las formas de extinción del contrato de depósrto destacan el 
vencimiento de plazo, destrucción de la cosa, desistimiento unilateral del 
depositante o del depositario." 58 

Ahora bien, una vez que ha quedado precisada a grandes rasgos ta 
regulación jurldica civil de las distintas formas de garantla, es momento de 
ocupamos de uno de los conceptos que resulta medular en materia imposrtiva, el 
crédito fiscal. 

2.3 CRÉDITO FISCAL 

Uno de los conceptos de mayor trascendencia en el Derecho Fiscal, 
innegablemente es el de crédito fiscal y, enlomo a este se desenvuelve ta 
actividad fiscal del Estado, para alcanzar el cabal cumplimiento del pago de tas 
contribuciones a cargo del sujeto pasivo de la relación tributaria. Sin embargo, el 
concepto de crédrto fiscal no se encuentra perfectamente definido, la realidad 
jurldica nos demuestra que en la actualidad, la definición de ~o no sólo sigue 
siendo motivo de controversias e interpretaciones diversas, sino que su 
conceptualización es más ambigua que nunca. 07 

Lo anterior ha generado que los conceptos de crédito fiscal, crédito fiscal 
exigible y crédrto fiscal determinado, se usen indistintamente, provocando serlas 
confusiones entre dichos conceptos, que repercuten en el procedimiento de su 
cobro y regulación por el Código Fiscal de la Federación, ya que para saber 
cuando nace el derecho de cobro de los créditos fiscales o bien su correlativa 
obligación de pago, es necesario precisar en que momento surge el crédrto riscal, 
por constituir éste el objeto de pago, o en su caso de garantla. 

En tales circunstanaas, para lograr congruencia y claridad en la aplicación 
del concepto de crédrto fiscal, resulta importante restituirte la nrtidez y precisión 

que ha perdido, para conocer cuándo surge el crédrto f1Scal, y en consecuencia ta 
obligación de su pago, de ahi que sea de especial interés, en el presente apartado 
de este trabajo, precisar que es lo que se entiende, conforme al derecho actual, 

por créd1lo fiscal, pues entorno a éste se desenvuelve el campo de tas 
obhgacmnes fiscales, pnncipalrnente la de pago de tnt>utos. 

56 PEREZ FERNÁNDEZ DEL CASTILLO. Bernardo, op at, p, 22•. 
" ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO FISCAL. RNsla do 111 ~mio Me•C- do Oete<:ho 
Fiscal, Concepeo de Créddo Frscal. Afio 111. Número 18 Mérito 11199. p. 12 
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2.3.1 CONCEPTO 

Para una mejor comprensión del concepto de crédito fiscal, es 
conveniente en principio conocer su raíz etimológica, así como su 
conceptualización doctrinal, para finalmente concluir si tal término tiene precisión o 
induce a confusiones. 

2.3.1.1 DERIVACION ETIMOLOGICA 

Para ubicar el concepto de crédito en el émbito tributario es conveniente, 
en inicio conocer el origen y sentido de la palabra en términos generales. 

La palabra crédrto, proviene del Wfbo en latln cl9dltum o CIWdlN, que 
significa ascenso, tener confianza. El Diocionario de la Real Acedemia Espallola lo 
define como el "den!cho que uno tiene a recibir de otro alguna 0058, por lo común 
dinero." N 

De acuerdo al origen de la palabra, de su voz latina crwletw, la palabra 
crédito denota la idea de oonlianza, es la acción de creer en algo o en alguien. En 
efecto. el crédito "es la confianza de recibir algo en respuesta al cumplimiento de 
una obligación. luego entonces, el crédrto es sinónimo de deudor dvo, y 
designa, por consiguiente, el derecho que tiene un acreedor de exigir una cantidad 
de dinero a cuyo pago se ha obligado el deudor ... o!W 

El crédito es la transferencia de bienes que se hace en un momento dado 
por una persona a otra, para ser devueltos a futuro en un plazo l8llelldo y 
generalmente con el pago de una cantidad por el uso de tos mismos. 

Por lo general, la palabra crédito es identificada como una figura del 
Derecho Mercantil, aunque dada su naturaleza, es aplicable en todas tas ramas 
del Derecho, siendo definida por el jurista Rafael de Pina v.,. como 'el denlcho 
que tiene una persona (acreedora) de recibir de otra (deudora), ta prestación a que 
ésta se encuentra obligada// Solvencia.// Garantia'.IO 

,. Op al p, 347. 
'"ABELEDO PERROT. p 87 
., ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO FISCAL. cp al, p. 13 
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2.3.1.2 CONSIDERACIÓN DOCTRINAL 

El concepto de crédito llevado al campo del Derecho Tributario en México, 

se ha definido de diversas maneras entre las que destacan las siguientes: 

Crédito tributario es "la materia fiscal en cantidad liquida, o con más 

precisión la obligación fiscal determinada' (Grwgorlo Sinchlz León). 61 

Para Siez de Buj1nd1 el crédrto fiscal es 'el derecho subjetivo que 

corresponde al sujeto activo de la relación tributaria, senalando como notas 

distintivas del mismo, que es un derecho subjetivo cuyo origen, contenido y forma 
de ejercicio están taxativamente regulados por la ley y, al ser el lado activo de la 

obligación tributaria, el crédito nace u 19 al realizarse el hecho Imponible. •02 

Crédito fiscal es 'la cantidad que se debe al Estado por concepto de una 

contribución, a esto se le conoce como aédito fiscal, es decir, a la obligación fiscal 

consistente en un dar, determinada en dinero, que surge por el desarrollo de una 

actividad gravada (Dionlalo J. Kaye) ·."' 

2.3.1.3 PERSPECTIVA LEGAL DEL CREDITO FISCAL 

El Código Fiscal de la Federación en vigor establece en su articulo 4' la 

definición legal de crédito fiscal, mismo que textualmente sellala lo siguiente: 

MArtlculo 4º.· Son créddos fiscales los que tenga 

derecho a perab1r el Eat1do o sus org1nlamoa 
deacentnllzldoa qua provengM de contrlbuclonn, de 
1provech1mlentoa o de sus accHorloa. incluyendo los 
que deriven de reaponllbllldldn de sus servidores 
públicos o de los particulares, asl como aquelloa 1 loa 
que 111 leyes IH den •M c1rllcter y el estado tenga 

derecho a percibir por cuenta ajena.' 

" Op. cil. p. 66. 
"'ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO FISCAL, op tl, p 13. 
"KAYE J., OIONISIO. Demcho Pr0011sa/ Fisc»/. Colecxi6n Tedos UnNersitarios. Edt. Themis, 6° 
ed., Mélico. 2000, p 42. 
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De la simple lectura del precepto anterior, se desprende que tal y como lo 
considera el licenciado Leopoldo Rolando Arreola, el Código Fiscal de la 
Federación vigente no establece una definición dara y precisa de lo que debe 
entenderse por crédito fiscal, pues al precisar que SON TODOS AQUELLOS que 
tenga derecho a percibir el Estado o sus orgsiismos descentralizados, 
sobreentiende la definición de crédrto fiscal subordinándola a elementos 
contenidos en otras leyes fiscales, como acontece ruando se precisa que son 
créditos fiscales aquellos que provengan de <Xllltribuciones o de 
aprovechamientos, los cuales se encuentran establecidos en In diversas leyes 
sustantivas fiscales; asimismo, se reputaran "aédilos fiscales" los que deriven de 
responsabilidades que el Estado tiene derecho a exigir de sus servidores públicos 
y de particulares, responsabilidades que se encuentran definidas en la Ley Federal 
de Responsabilidades de Servidores Públicos. 

Lo anterior de acuerdo a la opinión del citado &Jlor, expresada en la 
Revista de la Academia Mexicana de Derecho Fiscal, en particular en su articulo 
denominado "Crédito Fiscal," quien considera que ·en 18 legisllci6n fiscal vigente, 
este concepto no se encuentra defriido, pues acorde can et 911cuto citado, el 
crédito fiscal es •atgo• que el Estado tiene derecho a percl>lr y que deriva de las 
contribuciones, aprovechamientos o sus accesorios, asl como de tas 
responsabilidades que el ente estatal pueda exigir • sus M!Vidores públicos o a 
particulares, y de todo aquol:O a lo cual le den ese calicter las civersas leyes y el 
Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena.· 64 

"Asl vemos, -continúa set'lalando- que el articulo 4º del Código Fiscal de la 
Federación, no sólo remrte a diversas leyes fisc.les que establecen 
contoouciones, aprovechamientos o responsabilidades die servidores públicos, 
sino a diversas leyes financieras. pues al abarcar TODO AQUELLO QUE COMO 
TAL ESTABLECEN LAS LEYES Y EL ESTADO TEN~ DERECHO A PERCIBIR, 
implica que para tener una idea más precisa de lo que es crédito fiscal, resultarle 
necesario escudrillar todas estas leyes para descum de ésta cuMes son tes 
que, bajo ese concepto, el Estado llene derecho a percibir. -

En este sentido, conforme a la legislación fiscal mexicana, el crédito fiscal 
no sólo emana de la reahzación de actividades gravlldas por una contribuci6n, 
sino también de responsabihdades de servid<1111s públicos, de aprovechamientos, 

"ACADEMIA MEXICANA DE DERECHO FISCAL,°"· et., p, 13 y 14. 
°'Id. 
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de sus accesorios e incluso como lo ser'lala -por cierto genéricamente el Código 
Fiscal de la Federación- de cualquier otro concepto que las leyes les den ese 
carácter. 

Por lo anterior, puede concluirse que no existe en la legislación fiscal 
mexicana vigente un concepto preciso y definido de crédito fiscal, pues la 
definición a que se refiere el articulo 4• del Código Fiscal de la Federación, tan 
sólo menciona algunos aspectos que lo conforman, los cuales por cierto se 
encuentran dispersos en distintas leyes, pero no refiere a los elementos 
esenciales que lo caractericen para confonnar su conceptualización. 

Para mejor comprensión de lo que la legislación fiscal en vigor considera 
como crédito fiscal, se presenta el siguiente cuadro esquemético: 

" ... 
~~--··-~------ - . 
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2.4 DIFERENCIA ENTRE CRÉDITO Y OBUGACION FISCAL 

Una vez que se conoce el concepto de crédrto fiscal desde sus 

perspectivas, etimológica, doctrinal y jurldica, puede sostenerse que el crédito y la 
obligación fiscal, son dos ténminos distintos, y si bien el crédito fiscal fonma parte 

de la obligación tributaria, ello no quiere decir que tengan la misma connotación. 

"En principio, hay que precisar que el derecho fiscal regula dos tipos de 
obligaciones: sustantivas y fonmales, ambas de naturaleza fiscal pero con d~erente 
finalidad. Las obligaciones sustantivas consisten en un dar, en el pago de una 

prestación en virtud de haberse causado un tributo. Por su parte, las obligaciones 
formales si bien son de naturaleza fiscal, su función es administrativa y, atienden a 
obligaciones de hacer, no hacer o tolerar encaminadas a la determinación del 

tributo, asl como a prevenir y reprender la evasión fiscal.· 17 

Como puede verse, ambos tipos de obligaciones se encuentran 
relacionadas, en razón de que la premisa sobre la cual se cimenta el sistema 

jurfdico tributarlo consiste en la recaudación de Ingresos para solventar el gasto 
público, d~lcilmente podrla llevarse a cabo si no hubiera un control administrativo 

de los sujetos obligados, es decir, sin el cumplimiento de las obligaciones 

formales, de tal forma que crédito y obligación fiscal no son sinónimos. 

lo anterior encuentra apoyo legal en la propia def111ición que establece el 

Código Fiscal de la Federación. al swlar que los créditos fiscales son todos 

aqueUos que tenga derecho a percibir et Estado, provenientes de contribuciones, 
de aprovechamientos, de las responsabilidades y demás a los que las leyes les 
den ese carécter, de manera que existen múltiples cantidades que sin tener la 

naturaleza de crédito fiscal adquieren tal carácter. En este sentido el crédito fiscal 

es toda obligación fiscal detenminada en cantidad liquida .. 

Puede concluirse que el crédito f1Scal forma parte de la obligación fiscal 

sustantiva, consistente en dar la cantidad que el Estado tiene derecho a percibir 

por concepto de prestaciones o cargas establecidas con ta finalidad de solventar el 

gasto público. 

"ROORIGEZ V LOBATO. R•UI. De,.mo Frsc:M, Colección de Tenas Jurldocos Uruversil8rios, edl. 
Ha~a. 2' ed., Mélico. 1999, p. 209 y 210 
,. OELGADILLO GUTllORREZ. luis Humberto, Pmc:P>s do Dtnlcho Trbi-. llnuu Nonega 
Eddores, SA de C V., 8" ed4 .. Mélico, Espalla, Venezuel•. Coion'bm, 1997, p 107. 
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2.5 ETAPAS 

De acuerdo a la doctrina, la configuración del crédito fiscal implica tres 

momentos o etapas: 

a) Causación, 
b) Determinación y 
e) Exigibilidad. 

Diversos tratadistas o estudiosos del Derecho disciernen entre el momento 

en que naoe el crédito fiscal. 

El Licenciado Augusto Femández Sagardi, por eien1Jk>, expone que el 
crédito fiscal nace con anterioridad a su determinación, CUllldo se dieron les 
hipótesis generadoras, y que se hace exigible cuando es detenninado en cantidad 
líquidaH 

Por otra parte, se ha considerado que el crédito fiscal 119Ce con el acto de 
su determinación, y en cambio lo que surge en el momento de su cauución es la 

obligación fiscal. 70 

Por lo anterior, resulta necesario conocer en que colllilten e.da una de 
las etapas mencionadas, para poder adoptar una postura respeclo al momento en 
que surge el crédito fiscal. 

2.5.1 CAUSACIÓN 

Como c11usacl6n del tributo, se conoce al momento en que, 
materialmente se realiza la conducta hipotética normetive previm en 11 ley fiscal 
como generadora de una contribución. 

Esto es, cuando el causante realiza el hecho generador, se causa el 
tributo. 'En México, con el nombre de causación, y en Espalla y Sud America con 
el nombre de devengo, nos referimos al momento exacto en que, por haberse 

"'Academia MeKlcana lle 0...echo Fiscal R9Vlsta de la _,...,.. MelllCSlll de Derecho Fiscal. 
'Alguna• ref\exJOnes sobre el aédito f1scar e/to 111, r.:.nero 9 Mbico O F. p, 53 
70 DELGADILLO GUTIERREZ. lus Humbe<lo, op. al, p, 109 
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consumado el hecho generador en todos sus aspectos, actualizando todos y cada 
uno de los elementos del tributo, se produce el nacimiento de la obligación 
tributaria', a lo que también se conoce como obligación sustantiva." 

"Mario Pugliese en su obra de Derecho Financiero expone la tesis de la 
causación del tributo, la cual fue adoptada por nuestro vigente Código Fiscal de la 
Federación en su attlculo 6", párrafo primero que dice: "Las contribuciones se 
causan conforme se realizan las situaciones juridieas o de hecho, pruvistas en las 
leyes fiscales vigentes durante el lapso en que ocurran ... : Esto es, el momento de 
la causaclón del tributo coincide con el de la realización de los actos materiales, 
jurídicos o de ambas ciases que hacen concreta la hipótesis prevista por la ley 
fiscal como generadora de una contribución . • n 

Al respecto, el tratadista Dino Jarach setlala que la obligación del 
contribuyente y la pretensión correlativa del fisco federal, se hacen depender de la 
verfficación de un hecho jurldico, el trtulado presupuesto legal del tributo, o hecho 
imponible. n 

Cabe sel'\alar que el momento de causación no es el mismo en lodos los 
Impuestos, varia según su naturaleza; por ejemplo, en los Impuestos de 
producción, el crédito fiscal nace en el momento en que se elaboran o fabrican los 
artlculos a que alude la ley; en los Impuestos de consumo, en el Instante en que 
se adquieren o consumen las mercanclas gravadas; en los impuestos de 
enajenación, el crédrto fiscal se genera en el momento en que se enajenan por 
primera vez en el territorio nacional los bienes gravados; en los impuestos 
aduaneros ~xportación e importación- los actos de causación se realizan en el 

momento en que salen o entran del pals, las mercanclas objeto del gravamen", 
asl el momento en que éstos se causan varia según el acto, previsto por la ley 
fiscal, como hecho imponible. 

Hasta aqul hemos visto que, con la realización material del hecho imponible 
se da la causación del tributo, pero ¿en qué momento el crédrto fiscal es 

"DE LA GARZA. Sergio Francisco,~ FrlMdM> M,.C..O,-_ Pomill SA. de C.V., 19 
ed. México, 2001. p, 340. 
" MARGAIN MANAUTOU. Emtl10, ~ e/ esftdo do/ Ortmd>o TICúorlo Me•._.,, edtl. 
Porrua SA de C.V., 14' ed, Médco. 1999. p. 271. 
n El HecllO lmponlble. Teorla G-ral del Dentdlo Tnbutario. ed«. Abeledo Perro!, 3' ed., 
Algen"1a, l!le2, p, 73 
"MARGAIN MANAUTOU. Em1l10, op. et, p. 271. 
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determinado?, para poder responder a la anterior intem>gante es necesario 
conocer que se entiende en materia fiscal como acto de determinación. 

2.5.2 DETERMINACIÓN 

Retomando lo anterior, se dice que con la causación del tributo nace la 
obligación fiscal sustantiva, pero el sujeto pasivo ni el activo aún no tienen certeza 
de cuál es la cantidad que deba pagarse, sino hasta que se determine el monto 
del crédito. 

Mario Pugliese aportó a la legislación fiscal mexicana la figura de la 
determinación, para deaignar1a como el procedimiento de lijar en cantidad liquida 
la cuantla de la deuda tributaria. Este tratadista nos dice: •que a través de esta 
institución el Estado tiende a un fin único y predominante; '-cierta y realizable 
su pretensión, transformar la obligación abstracta y genérica de loa oontribuyentes 
para el pago de los gastos públicos, en una obligación individual y concreta de una 
prestación determinada. 75 

En electo, la tesis de Pugliese se encuentra reconocida en el artlculo 6º, 
parrafo segundo del Código Fiscal de la Fedenlción, que estableoe: 

Artlculo 6º. • ... Dichas contribuciones se determinar*1 oonfoone 
a las disposiciones vigentes en el momento de IU caiuci6n, 
pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que 
se expidan con posterioridad .. .' 

De lo anterior, se desprende que el procedimiento de determinaci6n 
comprende dos aspectos: p,;mero. como presupuesto, la plena comprobación de 
que el hecho previsto por la ley fiscal se ha realizado, y segundo, la calificación de 
los elementos de las contribuciones, pues se debe pn!Cisar qu6 • lo que M debe 
(objeto), quién lo debe (sujelo), y cuánto se debe (tasa aplicada 90bre la base), 
elemenlos previstos en la hipótesis legal tributaria viQftnta al momento en que se 
efectúe el hecho generador. Por lo que, una vez comprobada la actualiZ.ación del 

"DELGAOILLO GUTIÉRREZ. luis Humbef1o, op ol, p, 108 
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hecho imponible, se podrá efectuar el calculo aritmético que de como resultado la 
cantidad liquida a pagar por concepto de crédito fiscal. 

La determinación del crédito fiscal corresponde, por regla general, al 
contribuyente y sólo por excepción a la autoridad o en ambos cuando ésta le pida 
información al conlnbuyente, tal y como lo establece el tercer pArrafo del artlculo 
6" del ordenamiento fiscal que nos ocupa al sel\alar. 

Articulo 6" .-... Corresponde a los contnbuyentes la determinación 
de las contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en 
contrario. SI las autoridades fiscales deben hacer la 
determinación, los contribuyentes les proporcionarán la 
Información necesaria dentro de los 15 dlas siguientes a la fecha 
de su causación .. ." 

En el ámbtto práctico de nuestro actual sistema tributario, es más usual, la 
autodeterminación que es cuando emana del particular-<:e>nlribuyenle, y se obtiene 
mediante las declaraciones de impuestos que él mismo presenta. 

Al respecto, Dino JMKh, en su tratado de Finanzas PúlJllca1 y Detwcho 
Tribllfllrlo, sostiene que ·en los casos en que la administración considere que la 
declaración no reneja la realidad, por deficiencia o falsedades, de los hechos o por 
errónea interpretación del derecho aplicable, debe proceder a determinar la 
obligación tributaria.• 711 

En efecto, cuando el contribuyente no determina el credtto fiscal a su 
cargo, ya sea por incumplimiento o por disposición de Ley, es la autoridad la 
encargada en hacerlo, para lo cual existen dos procedimientos: la determinación 
sobre base cierta y sobre base presunta 

"La determinación cierta es la valoración que se hace de lodo medio de 
prueba, básicamente documenlales, que acrediten la existencia del hecho 
generador en cuanto a sus características, elementos y, magnttud económica. 

Este tipo de determinación también comprende las de carácter juris 
tantum, es decir que admrten prueba en contrano.' 77 

"REVISTA MEXICANA DE DERECHO FISCAL, op. et .. p, 15. 
n DELGADILLO GUTIERREZ. Luis Humbefto, op. ct., p, 109 . 
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Por su parte, la determinación presuntiva o estimada, consiste en que 
ante la imposibilidad de la autoridad para comprobar los elementos necesarios de 
la determinación de la cuantia imposrtiva, se vale de las presunciones que 

establece la ley. 

En la doctrina, no existe problema en precisar los sujetos que tienen 

facultad de determinar los créditos fiscales, pues como se ha sel'lalado, la tienen 

en primer lugar los contribuyentes y, ante su falta o negativa, la autoridad 

fiscalizadora; sin embargo, en la práctica ése problema se presenta. Los artlculos 

42, 65, 144 y 145 del Código Fiscal de la Federación vigente, se refieren de 
diversa forma a los crédflos fiscales, por lo que es conveniente su análisis, a fin 

de tratar de que, a través de ellos, se def111an cuáles son los sujetos que pueden 
determinar, legalmente hablando, los crédrtos fiscales.'" 

"ARTICULO 42.· LAS AUTORIDADES FISCALES A FIN DE 

comprobar que los contribuyentes, los responsables solidarlos o 
los terceros con ellos relacionados han cumplido con las 

disposiciones fiscales y, en su caso, DETERMINAR LAS 

CONTRIBUCIONES OMITIDAS O LOS CRÉDITOS FISCALES, 
asl como para comprobar la comisión de los delitos riscmes y para 
proporcionar información a otra autoridades fiscales estrin 
facultadas para: .. .' 

"ARTICULO 65.· LAS CONTRIBUCIONES OMITIDAS QUE LAS 
AUTORIDADES FISCALES DETERMINEN como conMCUencia 

del ejercicio de sus facultades de comprobación, ASI COMO LOS 

DEMÁS CRÉDITOS FISCALES, deberán pagarse o QllWltizarse, 

junto con sus accesonos, dentro de los cuarenta y cinco dlas 
siguientes a aquél en que haya surtido efectos su notificación." 

"ARTICULO 144.· No se e¡ecutarán los actos administrativos 
cuando se garantice el interés fiscal, satisfaciendo los requis~os 
legales. TAMPOCO SE EJECUTARÁ EL ACTO QUE 

DETERMINE UN CRÉDITO FISCAL HASTA QUE VENZA EL 

PLAZO DE CUARENTA Y CINCO DIAS SIGUIENTES A LA 

FECHA EN QUE SURTA EFECTOS SU NOTIFICACIÓN, o de 

"REVISTA MEXICANA DE DERCHO FISCAi., op. al. p. 17. 



quince dfas traténdose de la detenninación de cuotas obrero 
patronales o de capitales constitutivos al Seguro Social, .. ." 

"ARTICULO 145.- LAS AUTORIDADES FISCALES EXIGIRÁN EL 

PAGO DE LOS CRÉDITOS FISCALES QUE NO HUBIEREN 
SIDO CUBIERTOS O GARANTIZADOS DENTRO DE LOS 

PLAZOS SEÑALADOS POR LA LEY, MEDIANTE EL 
PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN. 
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Podré practicarse embargo precautorio sobre los bienes o la negociación 
del contnbuyente, para asegurar el interés fiscal, cuando: 

IV.- El crédrto fiscal no sea exigible PERO HAYA SIDO 

DETERMINADO POR EL CONTRIBUYENTE o por la autoridad 
en el ejercicio de sus lacuHades de comprobación, cuando a juicio 

de ésta exista peligro inminente de que el obligado realice 
cualquier maniobl'lttendiente a evadir su cumplimiento .. .' 

"Del anélisis de los preceptos transaitos, se advierte que la facultad para 

detenninar créditos fiscales corresponde tanto a los contribuyentes como a las 

autoridades: no obstante, tales disposiciones despiertan confusión respecto a la 

definición de crédito fiscal, pues en algunos casos se refienm a las contribuciones 

detenninadas por las autoridades como si fuese algo distinto de los crédrtos 
fiscales y en otros aluden a ésas y sus accesorios sin atribuir1es tal carácter, tal es 

el caso del articulo 42 del citado ordenamiento, al establecer como FACULTAD de 

las autoridades fiscales la de detenninar las contnbuciones omitidas o los crédrtos 
fiscales, de lo rual podrla considerarse que las contnbuciones omitidas, 

detenninadas por las autondades fiscales como consecuencia de sus facultades 

de comprobooón, son drterentes a los créditos fiscales: aunque, de acuerdo con el 

articulo 65 que complementa al 42 citado, prevé que • las contrbuciones omitidas 
detenninadas por las autondades riscales como consecuencia del ejercicio de sus 

facultades de comprobaaón, ASI COMO LOS DEMÁS CRÉDITOS FISCALES", 

aseveración que lleva a concluir que las contribuciones omrtidas, detenminadas por 

las autondades, si constituyen cr'édrto fiscales.',. 

"lbld, p, 18. 
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Al pensar en la delerminación de crédito fiscal, nos resulta obligado 
tomaren cuenla las facultades que tienen las autoridades tributarias para efectuar 
actos de comprobación del cumplimiento de las obkgaciones fiscales, 
principalmente las consistentes en pagos de tributos, pues en caso de que éstas 
descubran irregularidades determinarán los créditos omitidos. 

En efecto, en términos del articulo 42 del Código Fiscal die la Federación 
en vigor, las autoridades fiscales cuentan con facultadles de fiscakzación o 
comprobación, esto es, pueden revisar declaraciones, dictámenes formulados por 
contador público, estados financieros, practicar visitas domiciliarias a los 
contribuyentes, responsables solidarios o terceros relacionados con ellos, asi 
como revisar su contabilidad, bienes y mercancías; die tal forma que, de 
comprobar que se ha omitido el pago de contribuciones, la autoridad tributaria 
puede determinar el adleudo que tiene el contribuyente a favor del Estado. 

A manera de conciusión, y después de conocer lo que se entiende por 
causación y determinación, se considera que en el acto de causación o realización 
del hecho imponible nace la obl¡gación tributaria, y con el de determinación el 
crédito fiscal, distinguiendo asi a ambas figuras. 

2.5.3 EXIGIBILIDAD 

Un tercer momento del crédito fiscal consiste en su exigOlidad, la cual se 

define como la potestad que tienen las autoridades fiscales competentes para 
compeler al deudor tributario al pago del crédito fiscal. 

La exigibihdad de los créditos fiscales varían según su determinación, esto 
es si fue hecha por el contnbuyente (autodeterrmnación) o por la autoridad, ello es 
debido a que el crédito fiscal proveniente del contnbuyente, a dlfenmcia del de la 
autoridad, se cubre en forma voluntaria por el interesada, y es exigible tan luego 
concluye el plazo que la ley prevé para su pago voluntario sin que llegue a 
efectuarse éste, o bien, la prórroga otorgada por la autoridad para tal efecto, en 

cambio cuando es determinado por la autondad, es necesano que el créd~o sea 
notrt1cado y que transcurra el término de ley para su exiglb1lidad 

En el primer caso los créditos son exigibles. tan pronto venza el plazo o 
término preV1sto por la ley fiscal respectiva para su pago voklntario, sduación que 
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es plenamente reconocida en el párrafo cuarto del articulo 6' del Código Tributario 

señalado, al mencionar textualmente que • .. .las contribuciones se pagan en la 
fecha o dentro del plazo sellalado en las disposiciones respectivas. A falta de 
disposición expresa el pago deberá hacerse mediante declaración que se 
presentará en las oficinas autorizadas, dentro del plazo que a continuación se 

señalan .. .", -asl continúa el precepto refiriéndose a diversos términos para pagar-. 

En cambio, si el crédrto fiscal fue detenmnado por la autoridad, para que 
éste se tome exigible es necesario que una vez determinado y notificado por la 

autoridad exactora, transcurran cuarenta y cinco dlas posteriores a su noliflC8ción 

sin que el deudor lo hubiere cubierto o garantizado, o en su caso, Impugnado a 
través de los medios legales, previstos para tal efecto. En éste úftirno aspecto 

cabe destacar que estamos en presencia de un crédrto definttivo, requisito 
indispensable para su exigibilidad, entendiéndose por crédito definNivo, aquel que 
no sea susceptible de ser modificado, es decir, consentido por el contribuyente, ya 

sea porque no lo haya Impugnado o porque habiéndolo hecho se haya confrmado 
su legalidad. "" 

2.6 EL DERECHO PREFERENCIAL DEL ESTADO EN MATERIA TRIBUTARIA 

El crédrto fiscal tiene el carácter de privilegiado, ya que si el deudor no ha 
cubierto espontáneamente su deuda. el ente público tiene, frente a los demés 
acreedores un derecho preferente para ser pagado. 

Esta preferencia la regula el articulo 149 del Código Fiscal de la 
Federación. al mencionar que el fisco federal tiene preferencia para recibir el pago 
de créditos provenientes de ingresos que la Federación debió percibir, con 

excepción de adeudos garantizados con prenda o hipoteca, de alimentos, de 
salarios o sueldos devengados o indemnización a los trabajadores; para que sea 

aplicable dicha excepción es requisrto que con antenondad a la fecha en que surta 
efectos la not~icación del crédrto fiscal, las garantías se encuentren. debidamente, 

inscntas en el Registro Púbhco de la Propiedad o del Comercio, según 

corresponda 

., lbld. pp. 21-24, 
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2.7 INTERÉS FISCAL 

Con la finalidad de estar en aptitud de conceptualizar el ténnlno 'interés 
fiscal", es menester partir de la noción de interés público, pues el interés fiscal 
resulta ser una expresión de este último, debido a que el Estado requiere allegarse 
de recursos económicos, necesarios y suficientes para el cumplimiento de sus 
fines, los cuales tienden a la satisfacción de las necesidades sociales. 

El ténnino Interés deriva del latln lnferesr, sustantivo del verbo etimológico 
lnrereue, importar. En un sentido estricto, se identifica con el provecho, 
rendimiento o utilidad que se obtiene del caprtal (dinero). Asimismo, puede 
considerarse como el beneficio económico que se logra de aialquier clase de 
inversión. En un sentido más amplio: compensación en dinero o en CU81quier valor 
que recibe el BCRtedor en forma accesoria al cumpimiento de una obligación. 11 

Por otra parte, interés público, es 'el conjunto de pretensiones relacionadas 
con las necesidades colectivas de los miembros de una corrunidad y protegidas 
mediante la intervención directa y pennanente del Estado.' 112 

Al satisfacerse aquél se satisface el de los individuos ...ilrma el tratadista 
Ra,.el Sle/H· destlnatarios del interés público. Bl 

Este Interés público y social es el fin supremo del Estado. Esto es, el 
imperioso deber de proporcionar a toda la colectividad los seMc:ios y bienes que 
requiere para su desarrollo, siendo ésta la misión de donde 11.fV1 la necesidad de 

reunir recursos monetarios para poder hacer !rente a las necesidades de la 
colectividad y en consecuencia el establecimienlo de contribuciones, las cuales 
siempre deberán ser destinadas al gasto público. 

En consecuencia, puede afirmarse que el lnfeÑ• tlsul es la pretensión 
del Estado de recibir los créditos fiscales que por derecho le 001Tesponden, en 
aras de allegarse de recursos para la satisfacción de las necesidades públicas 
colectivas. 

"DICCIONARIO JURIDICO OEL WSTTTUTO DE INVESTIGACIONES JURtJ#cAS T. 29. 1-0.Ed. 
Pomia, SA,Mé..co. 1980. p, 178Q.1781. 
112 lbld., p, 1779. 
"ACOSTA ROMERO, Miguel Angel. Derecho Administratvo Especitl. V~~ Ed: Ponüa, SA., 3' 
ed. México, 1998, p, 726. 
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El interés fiscal es el derecho de la autoridad fiscal a la percepción de un 
pago, mismo que puede referirse a contribuciones, aprovechamiento, accesorios 
de éstos dos, responsabilidades de servidores públicos o de particulares, entre 
otros. 

2.8 GARANTIA DEL INTERES FISCAL 

La garantla del interés fiscal es el medio que otorga seguridad a la 
autoridad para la percepción del pago de los crédrtos que tiene el fisco federal a su 
favor, constituida mediante contrato, donde se compromete el contlibuyente a 
cumplir con dicha obligación en un tiempo determinado, para poder hacerto 
efectivo en caso de incumplimiento. 

Cabe senalar que mientras el contribuyente no pueda o no deba cumplir 
con la obligación, porque no esté obligado a pagar o porque la autoridad le haya 
determinado contribuciones y sus accesorios en exceso, tiene el derecho a 
Impugnar la determinación de la autoridad, pero también tiene la obligación de 
ofrecer a la autoridad un medio que garantice el interés fiscal, para et caso que 
sea procedente la determinación de la autoridad. 

Ahora bien, tos créditos fiscales que existen a favor del fisco federal 
podrán ser cobrados por éste mismo, sin necesidad de Intervención judicial, 
dotándolo para ello el orden juridico de facultades coactivas de cobro a través del 
procedimiento administrativo de ejecución, cuyo estudio se expone enseguida. 

2.9 PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCl()N. CONCEPTO Y 
BASE CONSTITUCIONAL 

Al respecto, es conveniente otar la definición aportada por el maestro Raúl 
Rodríguez y Lobato. quien dice que el procedimiento administrativo de ejecución o 
también llamado procedimiento económico coactJvo es •aquél a través del cual et 
Estado e¡erce su facultad económica coac!Jva, es decir, su facultad de exigir al 
conlnbuyenle el cumplimiento !orzado de sus obligaciones fiscales y, en su caso, 
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para hacer efectivos los crédrtos fiscales exigibles sin necesidad de que intervenga 

el Poder Judicial u otra autoridad jurisdiccional para hacer valedero su derecho ..... 

La procedencia de la facultad económica coactiva parte de la 

característica de ejecutoriedad que tiene todo acto administrativo y, en 

consecuencia de la competencia de la Administración Pública Federal para hacer 

cumplir sus resoluciones. 

Desde el siglo pasado se ha cuestionado ta consliucionalidad del 

procedimiento administrativo de ejecución, por considerar que • Yiolatorio de los 

artículos 14 y 17 constitucionales, toda vez que privB de bienes, propiedades, 

posesiones o derechos a tos contnbuyentes, sin rumpllr con la glr8lltla de juicio 
previo. 115 Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido su 

constitucionalidad, bajo el argumento de que en aras al fin público, es 

responsabilidad del Estado atender al cobro de los créditos que et fisco federal 

tiene a su favor, por lo tanto, la Administración Pública tiene la facuHad de 
proceder a su efectividad sin necesidad de la intervención judicial. 

2.9.1 DESARROLLO 

El procedimiento económico coactivo se encuentra p19Visto en los 

artlcutos 145 al 196, contenidos en et capitulo 111, titulo V del Código Fiscal de la 
Federación, de tos cuales se desprende la regulación que a continuación se 

expone: 

Antes de proceder es importante sel\atar que la dMlrminación y et 

carácter do exig1bilidad del crédito fiscal, constituyen et presupuesto esencial de 
procedencia del procedimiento económico coactivo, de cuya estructura se 

desprenden básicamente tres etapas o momentos: requerimiento, embargo y 
remate 

; Cfr ROORIGEZ Y LOBATO, RaUI, op. al., p, 237 y 238. 
lbld, p, 238. 
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REQUERIMIENTO 

El procedimiento inicia con un M1ndllmlenro de E)Kuclón, que consiste 

en una orden por esclilo, debidamente fundada y motivada, en la que se Indique, 
el número y la cantidad del crédrto fiscal adeudado, el nombre del contribuyente, la 

firma autógrafa de la autoridad competente, asl como el nombre del ejecutor 
designado para llevar a cabo la diligencia respectiva, la cual deberá cumplir con 

las formalidades a que se refiere el articulo 137 del Código crtado. 

El ejecutor requerirá de pago al deudor y, en caso de que éste no lo haga, 

procederá al embargo de bienes suficientes que garanticen tanto la suerte 

principal como los accesorios. 

Es importante ser.alar que, la diligencia de requerimiento de pago y 
embargo debe efectuarse siguiendo los requisitos y formalidades que establece la 

de ley, esto es, mediante notificación personal, citatorio, actas en las que se 

descnba y fundamente lo acaecido en dicha diligencia, entre otros, requisrtos que 

induso son reconocidos en cnterios jurisprudenciales, verbigracia la tesis 2a./J. 
1512001, novena época, emitida por la Segunda Sala con fecha abril de 2001, 

visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, torno XIII, página 

494 que ser'lala: 

ºNOTIFICACIÓN FISCAL DE CARÁCTER PERSONAL. DEBE 

LEVANTARSE RAZÓN CIRCUNSTANCIADA DE LA DILIGENCIA 

(INTERPRETACIÓN DEL ARTICULO 137 DEL CÓDIGO FISCAL 

DE LA FEDERACIÓN). Si bien es cierto que dicho precepto 
únicamente prevé la obligación del notificador de levantar razón 

circunstanciada de las d1hgencias, tratándose de actos relativos al 

proced1111iento administrativo de e¡ecución y. en concreto, cuando 

la persona que se enruentre en el lugar o un vecino con quien 
pretendan realizarse aquéllas. se negasen a recibir la nourlC8ción, 
también lo es que atendiendo a las caracterisbcas propias de las 

notificaciones personales, en concordanoa con las garantlas de 

fundamentación y motivaaón que debe revesbr todo acto de 

autondad, la razón circunstanaada debe levantarse no sólo en el 

supuesto expresamente refendo, sino también al diligenciarse 

cualquier notiflCaCión personal, pues el objeto de las lonnalidades 

específicas que dispone el numeral en cita permrte un cabal 
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cumplimiento a los requisitos de eficacia establecidos en los 
artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos 

Mexicanos y el respeto a la garantía de seguridad jurldica de los 

gobernados. 

Contradicción de tesis 8712000-SS. Entre las sustentadas por tos 

Tribunales Colegiados Cuarto en Materia Administrativa del 
Primer Circuito, Primer y Segundo del Sexto Circuilo, ahora 

Primer y Segundo Tribunales Colegiados en Materia Civil del 
mismo circuito y Segundo Tri>unal Colegiado en Materia 

Administrativa del Tercer Circurto. 2 de marzo de 2001. Cinco 
votos. Ponente: Juan Dfaz Romero. Secretaria: MaUl'I Angélica 
Sanabria Martfnez. 

Tesis de jurisprudencia 15/2001. Aprobada por la Segl.flda Sala 

de este Atto Tribunal, en sesión privada del treinta de marzo de 
dos mil uno. 
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Cada acto que comprende el Procedimiento Adminislrlltivo de Ejecución, 
debe realizarse en estricto apego a tas garantlas de fundamentación y motivación. 

Al respecto es aplicable, la tesis VI. 20. J/248, de la octava época, emrtida 
por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, tomo 6', abril de 1993, 
visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en la pégina 43 que 

dice: 

"FUNDAMENTACION Y MOTIVACION DE LOS ACTOS 
ADMINISTRATIVOS. De acuerdo con el artículo 16 CO!llllucional, 

todo acto de autoridad debe estar suficientemente fundado y 

motivado, entendiéndose por to primero que ha de expntHrSe con 

precisión el precepto legal aplicable al caso y por lo segundo, que 
también deben sel'lalarse con precisión, las cil'CUllt.andas 

especiales, razones partJculares o causas inmediatas que se 

hayan tenido en consideración para ta emiSión del acto, siendo 

necesano ademés, que eXJsta adecuaaón entre los motivos 

aducidos y las normas apbcables, es decir, que en et caso 

concreto se configure la hipótesis noonativa. Esto es, que ruando 
el precepto en comento previene que nadie puede ser molestado 

en su persona, propiedades o derechos sino en vitud de 



mandamiento escrito de autoridad competente que funde y motive 

la causa legal del procedimiento. está exigiendo a todas las 

autoridades que apeguen sus actos a la ley, expresando de que 
ley se trata y los praceptos de ella que sirvan de apoyo al 

mandamiento relativo. En materia administrativa, especificamente, 
para poder considerar un acto autontario como correctamente 

fundado, es necesario que en él se crten: a).- Los ruerpos legales 
y preceptos que se estén aplicando al caso concreto, es decir, los 

supuestos normativos en que se enruadra la conducta del 

gobernado para que esté obhgado al pago, que serán sellalados 

con toda exactitud, precisándose los incisos, subincisos, 

fracciones y preceptos aplicables, y b).· Los cuerpos legales, y 
preceptos que otorgan competencia o facuttades a las autoridades 
para emitir el acto en agravio del gobernado. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO. 

Amparo directo 194/88. Bufete Industrial Construcciones, S.A. 28 
de junio de 1988. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo 

Rangel. Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 

Amparo directo 367/90. Fomento y Representación Ultramar, S.A. 

de C.V. 29 de enero de 1991. Unanimidad de votos. Ponente: 
Gustavo Calvillo Rangel. Secretario: José Mario Machorro 
Castillo. 

Revisión fiscal 20/91. Robles y Compar'\ía, S.A. 13 de agosto de 
1991. Unanimidad de votos. Ponente: Gustavo Calvillo Rangel. 
Secretario: Jorge Alberto González Alvarez. 

Amparo en revisión 67 /92. José Manuel Méndez Jiménez. 25 de 
febrero de 1992. Unanimidad de votos. Ponente: José Galván 
Rojas. Secretario Waldo Guerrero Lázcares 

Amparo en reV1sión 3193 lnstrtuto del Fondo Nacional de la 

Vivienda para los Traba¡adores. 4 de febrero de 1993. 
Unanimidad de votos. Ponente: José Galván Ro¡as. Secretario: 

Vicente Martínez Sánchez. 
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Véase: Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917 -
1995, Tomo 111, Primera Parte, tesis 73, pág. 52.' 

EMBARGO 
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En primer término el derecho para desiynar los bienes a embargar 

corresponde a la persona con quien se entienda la diligencia y, ne su negativa o 
demás casos a que se refiere el articulo 156 del Código Fiscal de la Federación, al 
ejecutor, en el primer caso se deberá observar el orden establecido por el articulo 
155, mismo que comprende: 

1. Dinero, metales preciosos y depósrtos bancarios, 

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

créditos de inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la 

federación, estados y municipios y de Instituciones o e"11f9sas de reconocida 
solvencia, 

3. Bienes muebles no comprendidos en los apartadlos anleriores, 

4. Bienes llmuebles. 

Independientemente de quien realice la designación de bienes 

embargados deberán respetarse aquéRos que, conforme al derecho civil y al 

propio Código Fiscal de la Federación. son inembargables, t.ies como, los 
personalisimos, los de uso indispensable. el equipo de trabajo y, el patrimonio de 
familia, entre otros. 

El embargo podrá ampliarse cuando a juicio de ta a'*>ódad ejecutora 

competente, los bienes embargados no sean suficientes para a.t>nr los créd~os 

fiscales. 

En el momento de la d11tgenc1a de embargo puede resular que terceras 

personas se opongan, en razón al dominio que tengan sobf8 los bienes, materia 
del embargo, ante lo cual deberán acreditar su derecho de propiedad a juicio del 
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ejecutor, quien emitirá resolución provisional, sometiéndola a la ratificación del jefe 
de la oficina exactora. 

La oposición a la realización de la diligencia también deberé 111solverla el 

ejecutor, previo acuerdo del jefe de la oficina ejeculora, procediendo a ro~r 
cerraduras ante testigos, sellar cajas de seguridad o muebles, embargar 
inmuebles, secuestrar o asegurar bienes y, en su caso, con apoyo de la fuerza 

pública 

Puede suceder también que los bienes ya hubiesen estado embargados 
por autoridades no fiscales, caso en el que deberé comprobarse el derecho de 

p111lación frente al fisco federal. El articulo 149 del Código Fiscal de la Federación 
p111vé como créditos preferentes a los fiscales, los adeudos garantizados con 

prenda e hipoleca, los 111lalivos a pensiones alimenticias, salarios devengados en 
el último ello, Indemnizaciones a los trabajad0111s de acuerdo a la Ley Federal del 

Trabajo, siempre que traténdose de las garanllas se hayan lnSCltto o refiriéndonos 

a alimentos se haya entablado la demanda respectiva, con anterioridad a que 
surta efectos la notificación del crédrto fiscal. 

El embargo puede trabarse sobre bienes muebles, inmuebles y 
negociaciones. 

Tratándose de bienes muebles como dinero, metales preciosos, alhajas y 
valores mobiliarios, el deposrtario deberá entregarlos en las siguientes veinticuatro 

horas a la oficina ejecutora; traténdose de a-éd1tos, deberá notificarse al deudor a 
efecto de que los pagos los realice en las oficinas de la autoridad ejecutora, en 

lugar de hacerlo a favor del acreedor originario 80 

En el caso de bienes ralees, derechos reales y negociaciOnes, deberán 

ser 111scntos en el Registro Público que comisponda y, se nombrará un 
depositario, quien podrá ser removido libremente por la autoódad exactora de 
competencia. Si el embargo es sob111 loda la negoeiaoón en lo que de hecho y por 
derecho le corresponda, los depositarios tendrán el carácter de interventores con 

cargo a la caja o de administradores. 

"" DELGAOILLO GUTfERREZ, LulS Humberlo, op. et, p 164. 
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El lntetventor con c•l"flO • I• e•)• se caracteriza porque sólo participa en 
el control de los egresos e ingresos de la negociación, para lo cual, tiene la 
obligación de recaudar el 10% de los ingresos en dinero y enterarlos a la oficina 
ejecutora, previa separación de los salariOs y demás créditos preferentes. En el 
caso de que tenga conociniento de irregularidades o manejOI indebidos en la 
empresa que pongan en peligro los intereses del fisco federal, podrá dictar las 
medidas que estime conducentes, (articulo 165 del Código Fiscal de la Federación 
vigente). 

En cambio, el lnlln'enfOr •dmlnt.hdor no sólo se encarga de recaudar 
el 10% de los ingresos de la negociación, sino que actúa con todas las facultades 
de administrador de la sociedad mercantil o como duello de la negociación. Puede 
ejercer actos de dominio y administración, para pleitos y cotnnzas, otorgar y 
suscribir tltulos de crédito, presentar denuncias o querellas y desistirse de estas 
últimas previo acuerdo de la oficina ejecutora, asi como otorgar o revocar poderes 
generales o especiales que juzgue convenientes, (articulo 166 del CódigO Fiscal 
de la Federación vigente). 

En los casos anteriormente senalados, la intervención cesará por dos 
causas: pago completo del crédito fiscal o por enajenación de la negociación 

intervenida. Las autoridades fiscales podrán enajenar la negociKión embargada, 
cuando lo recaudado en tres meses no alcance a cubrir por lo menos el 24% del 
crédito fiscal, salvo que se trate de negociaciones que obtengan IUS ingresos en 
un determinado periOdo del ano. 

REMATE 

Una vez trabado el embargo sin que se haya pagado el crédrto fiscal, se 
procederá a la etapa de remate de los bienes, derachos o de la negociación 

respectiva, para lo cual es necesario que, previamente se fije la base Sobre la cual 
se llevará a cabo su enajenación esto es, el Alf•lúo, que deberá reauarse dentro 
de los seis días siguientes a la fecha en que se hubiere praelicado et embargo. 

Para fijar la base del remate hay que atender a dos supuestos: bienes 
muebles e inmuebles· 

a). Si los bienes son muebles, se estará al valor que se desprenda de la 
factura o dorumento probatorio de su adquisición, a falta de éstos se fijara 
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de común acuerdo entre la autoridad ejecutora y el embargado y, en su 

defecto se tendrá que practicar avalúo pericial. 

b). En cambio, para bienes inmuebles, se estará al valor avalúo o 

catastral, y tratándose de negociaciones será mediante un avalúo pericial. 

En uno u otro caso, se le concede al embargado el derecho a 

inconfonnarse en contra de la valuación, lo cual podrá hacer mediante la 
interposición del recurso de revocación (previsto en el articulo 117, fracción 11, 

inciso d) del Código Fiscal de la Federación), dentro de los diez dlas siguientes a 

aquél en que surta efectos la notificación del avalúo practicado por la autoridad, 

debiendo apoyar sus argumentaciones con dictamen pericial. En caso de que el 

resultado del dictamen ofrecido por el embargado difiera del valor detenninado por 
la autoridad en un 10% mayor de su valor, se tendrá que designar por la autoridad 

exactora un perito tercero valuador, debiéndose resolverse el recurso citado con el 

resultado de los tres dictámenes. Al respecto, cabe destacar que la autoridad 

ejecutora nombra al perrto tercero en discordia, por lo que es claro que el dictamen 

que éste emita sea tendencioso a su favor, de manera que para lograr una 

verdadera Imparcialidad, debiera someterse la resolución del avalúo a un tercero 

ajeno 

Fijada la base de la enajenación, se convoca al remate de los bienes 

embargados, que deberá llevarse a cabo dentro de los treinta dlas siguientes, 

debiéndose publicar dicha convocatoria cuando menos diez di as antes del remate, 

para lo cual se fijará en un srtio visible y usual de la oficina ejecutora y, en los 

lugares púb~cos que juzgue conveniente. 

El remate puede revestir dos modalidades: subasta pública o venta fuera 

de subasta. La regla general es que se realtee la primera, con el propósrto de 

obtener el mejor preoo de los bienes embargados. 

El embargado tiene el derecho de designar comprador hasta un dla antes 

de que el remate sea fincado. 

El día y hora de la subasta pública, el jefe de la oficlna ejecutora dará a 

conocer las posturas que fueron cakflC8das de legales, se hacen los ofrecimientos 

o pujas, y a quien sostenga la más alta se le fincará el remate. En caso de que dos 
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o más licitantes ofrezcan igual postura, se designará por suerte la que deberá 
aceptarse. 

Fincado el remate se procederá a la adjudicación de los bienes, para lo 

cual previamente, el postor habrá enterado la cantidad ofrecida, ante las oficinas 

de cobro de la autoridad ejecutora y, dentro de los plazos de tres o diez días, 
según se trate de bienes muebles o inmuebles, respectivamente; satisfecho este 

requisito, se citará al contribuyente para que dentro de otros plazos iguales 

entregue las lecturas o firme la escritura de venta correspondiente. En todo caso, 
cuando el adquirente no entere la d~erencia del precio dentro de los plazos 
señalados, perderá su depósito a favor del fisco federal. 

Finalmente, el producto del remate, enajenación o adjudicación de los 

bienes al fisco luderal, se destina a cubrir los crédrtos adeudados del más antiguo 

al más reciente y, antes de la deuda principal los accesorios y, 6stos a la vez en el 
orden siguiente: 

a) Gastos de ejecución, 
b) Recargos, 

e) Multas, 

d) Indemnización del 20% que se Impone cuando a las autoridades no le 
son pagados los cheques que le expide el contribuyente a su favor. 

A fin de presenlar, el procedimiento administrativo de ejecución de manera 

ejempl~icativa a continuación se expone el siguiente cuadro esquemático: 

.,.•:.: __ 



PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCIÓN 

INICIA 
PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO 

EJECUCIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE PAGO 

GASTOS DE 
EJECUCIÓN 

MULTAS 
RECARGOS 

SUERTE 
PRINCIPAL 

AVALÚO 

CAJA 
o 

ADMINISTRACIÓN 

REQUERIMIENTO 
DE PAGO 

BASE PARA 
EL REMATE 
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APLICACIÓN 

CONVOCATORIA 
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2.1.2. SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE 
EJECUCION. 

'El autor Miguel Fenech define la suspensión del procedimiento 

administrativo de ejecución como la detención que presenta su avance merced a 

causas exteriores a él, y que transcurrido el tiempo, o bien, desaparecen volviendo 
a reanudarse dicho avance o son substituidas por otras que producen la extinción 
definrtiva del procedimiento . ..ai 

'La legislación tributaria mexicana contempla la suspensión del 

procedimiento económico-coactivo en los artlculos 65 y 144 def Código Fiscal de 

la Federación, los cuales prevén tanto la suspensión provisional como la 
definttiva.' 88 

De acuerdo con el articulo 65 del Código Tributario Federal, las 

conlribuciones omitidas, determinadas por las autoridades fiscales debenin 

pagarse o garantizarse dentro de los cuarenta y cinco dlas siguientes a aquél en 

que haya surtido efectos su notificación, por otra parte el articulo 1._. del mismo 
ordenamiento establece que no se ejecutará el acto que determine un crédito 

fiscal hasta que venza el plazo de cuarenta y cinco dlas o de qUnce traténdose de 
cuotas obrero patronales, si a más tardar al vencimiento de dichos plazos se 

acredita su impugnación. 

De lo anterior se infiere que, se podrá suspender el Procedimiento de 

Ejecución antes de su inició, ya que estamos en presencia de la notificación de un 
acto que determina un crédito fiscal, no así del mandamiento de ejecución 

(primera etapa del citado procedimiento), por lo tanto, una vez vencido el plazo de 
cuarenta y cinco dlas siguientes a la notificación del crédito. sin que éste haya sido 

impugnado, ni garantizado, la autoridad exactora competente podrá, legalmente 
hablando, forzar al contnbuyente a su pago, iniciando p¡n tal efecto el 
procedimiento económico coactJVo, que como ya vimos inicia oon et mandamiento 

de eiecución 

Ahora bien, una vez iniciado el Procedmiento de Ejecución, es posible 

detener o terminar su avance si acontecen los siguientes supuestos: 

"ROORIGEZ Y LOBATO, RAÚL. Op. ce .• p, 2•2. 
'"lbld. 
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a). SI se paga el crédito adeudado o, 

b). SI se Impugna el adeudo. En éste último supuesto, ademAs de 
Interponer el medio de defensa, recurso de revocación, demanda de nulidad o 

juicio de garantlas, se deberá solicitar por escrito la suspensión y garantizar el 
interés fiscal, mediante cualquiera de las formas permitidas por el articulo 141 del 

Código Fiscal de ta Federación y, demás disposiciones aplicables. 

En el caso de pago, éste deberá haberse efectuado a más tardar dentro 

del término de los cuarenta y cinco dlas a la fecha en que surta efectos la 

notificación del crédito fiscal, y de quince dlas, tratándose de cuotas obrero 

patronales y de capttales constitutivos al Seguro Social, o bien, cuando se 
compruebe en el acto del requerimiento de pago, habef1o efectuado con 
anterioridad. 

De la misma forma, en la diligencia de requerimiento de pago se podrá 

acreditar, en su caso, el pago, la compensación de oficio del créd~o de que se 

trate o, su cancelación, supuestos en los que se suspenderá el procedmiento de 
ejecución. 

De acuerdo con el articulo 1 «, último párrafo del Código Fiscal de la 

Federación, en caso de negativa o violación a la suspensión del procedmiento, los 
interesados podrán promover Incidente de su1pen11ón di ,. ejecución ante la 

Sala del Tnbunal de Justicia Fiscal y Administrativa que conozca del juicio 

respectivo u ocurrir al superior jerárquico de la autondad ejecutora en caso de que 

se haya interpuesto recurso de revocación; en ambos casos, deben -xarse al 

escrito los documentos en que conste el medio de defensa hecho valer y el 

ofrecimiento de ta garantía del interés fiscal 

La garantía del interés fiscal representa un elemento muy Íf11l0rtante no 
sólo para obtener la suspensión del Procedimiento de EjecuClón, sino para 
cualquier acto que implique el cobro de tos crédrtos fiScales, razón por ta cual, es 

necesario estudiar su regulación en part1CUlar 

A manera de síntesis 
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a) El procedimiento administrativo de ejecución consiste en la facultad de 
las autoridades administrativas competentes, para efeciuar de manera forzosa el 
cobro de los crédrtos fiscales. 

b) Dicho procedimiento Inicia con el requerimiento de pago y, ante su 
negativa se procede al embargo de bienes. 

e) Se rematan los bienes, objeto de embargo. 

d) Finalmente, se procede a la adjudicación de los bienes para que, el 
producto de la venta se aplique al pago del crédrto, según el orden legal 
establecido. 

e) Éste procedimiento podrá suspenderse si se impugna el crédito 
reclamado, se garantiza el créddo fiscal o se comprueba que fue pagado, que se 
condonó, compensó o canceló. 
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CAPITULO TERCERO 

ELEMENTOS DE PROCEDENCIA Y CONFIGURACIÓN DE LAS GARANTIAs 
DEL INTERÉS FISCAL 

3.1 CLASIFICACIÓN DE LAS GARANTIAs FISCALES 

Las garantías personales o reales son figuras que, por excelencia 
corresponden al derecho civü; sin embargo, la expansión del derecho público y la 
dinámica social han impuesto la necesidad de incorporarlas 1 otros campos del 
derecho, como el Fiscal, aplicando supletoriamente su regulación civilista. 

Cabe destacar que no todas las formas para garantizm" el Interés fiscal 

establecidas en el Código Fiscal de la Federación se 111fieren a contratos 

accesorios (f1811za, prenda e hipoteca), pues algunas de atas constituyen 
contratos principales (depósito en dinero) y, otras s~menlll figuras jurídicas 

traldas de otras materias como la mercanbl (litulos-vlllor y Cll1era de crédrtos), 
cuya aplicación práctica las han hecho fungir como formas de garantla. 

En materia tributaria las formas de garantizar el in1erés f1SCSI se 

encuentran establecidas en el articulo 141 del Código Fiscel de la Federación, 

donde se comprenden más de una forma de garantla, en total nueve. Es 

importante destacar que el contribuyente tiene plena libertad pn elegir el medio o 
tipo de garantía que mas le acomode, sin que la autoridad prelllnda imponer1e uno 
especifico, salvo tratándose de devolución de impuestos, supusto en que deberá 

garantizarse, invariablemente mediante depósrto en dinero. 

Asi, conforme al articulo 141 del Código Tributario Federal se desprenden 

como formas de garantía las siguientes: 

1. Depósito en dinero. 

2. Otras formas de garantía fnanciera equivalentes al dllp6sito en dinero; 
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3. Prenda; 
4. Hipoteca; 
5. Fianza; 
6. Obligación solidaria; 
7. Embargo en la vía administrativa; 
8. Tllulos Valor; 
9. Cartera de créditos del propio contribuyente. 

Por otra parte, éstas garantlas fiscales pueden dasificarse, de acuerdo a 
los lineamientos de la doctrina civilista, en dos rubros: personales y reales. 

La garantla personal consiste en que una o varias personas respondan 
con su patrimonio de la obligación del deudor principal. 

Por la naturaleza del refuerzo, las garantlas personales, se dasif'ICSll en 

solidarias y subsidiarias. En las garantías solidarias, el garante responde frente al 
acreedor en el mismo plano que el deudor, de tal suerte que puede ser 
demandado conjunta o separadamente con el deudor principal, y sin que el 
acreedor tenga que agotar primero el patrimonio del deudor para poder hacer 
efectivo el saldo del crédtto contra el garantizador. En cambio, cuando la garantla 
es subsidiaria, éste responde frente al acreedor ünicamente en la medida en que 
no haya podido satisfacer su crédito con los bienes del deudor principal. Este tipo 
de garantla subsidiaria casi es desconocida en el derecho tributario mexicano .... 

"Las garantias reales consisten en la afectación legal o voluntaria de 
bienes muebles e inmuebles para que su valor se aplique al pago de la deuda 
garant12ada en caso de que el deudor fafte al cumplimiento de sus obligaciones. El 
legislador -afirma el tratadista Sergio Francisco de la Garza. ha concedido ciertas 
garantias reales mediante la afectación de determinados bienes al cumplimiento 
de las obligaciones que se aseguran, cualquiera que sea su propietario adual o 
futuro y con la preferencia absoluta frente a los terceros Estas garantlas se llaman 
afecciones o afectaciones. Además existen otras garantlas que llenen su origen 
en la voluntad de los obhgados:"°por ejemplo las que se pactan con motivo de la 
celebraoon de un contrato de compraventa a plazos. en que el comprador a fin de 
garantizar el pago de la venia, otorga un bien en garantia. 

"'Cfr. DE LA GARZA SERGIO, Francisco, op. al., p, S85 . 
., lbld, p. 588. 
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3.2 AUTORIOAD A FAVOR DE QUIEN SE CONSTITUYE 

En aras al principio de legalidad contenido en el articulo 16 de la 

Constitución Polltica de los Estados Unidos Mexicanos, las autoridades 
encargadas de aceptar, calificar y cobrar las garantlas del interés fiscal, deben ser 

las legalmente competentes para tal efecto, lo cual implica que la autoridad debe 
ser creada con apego a la ley, por quien constitucionalmente tenga facultades 
para hacerlo. 

En el presente apartado de este trabajo, nos interesa dar a conocer las 

facultades de las autoridades fiscales federales involucradas en materia de 
garantía del interés fiscal. 

En principio, es Importante distinguir las funciones que tienen las 

autoridades administrativas fiscales en el émbito federal tratándose de garantlas. 

Asl tenemos que la autoridad que califica, acepta y cobra la garantla del 
interés fiscal es distinta de aquella a favor de quien se constituye o dirige. En el 
primer supuesto tales funciones COITesponden a la unidad administrativa 

competente del Servicio de Administración Tributaria; en cambio en el segundo, el 

órgano a favor de quien se constituye la garantla fiscal es la Tesorerfa de la 
Federación, ésta es la beneficiaria y, tratándose de créditos fiscales en materia de 

seguridad social, ambas atribuciones se encuentran consagradas para el 

organismo descentralizado que corresponda 

En términos del articulo 60 del reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, las garantías del interés fiscal se otorgarán a favor de la Tesorerfa de 
la Federación, del organismo descentralizado que sea competente para cobrar 
coactivamente créditos fiscales, asi corno de las tesorerias o de las dependencias 

de las entidades federativas que realicen esas funciones aunque tengan otra 
denominación. 

En este sentido. se afirma que las garantías serán entregadas por esenio, 

ante la autoridad ejecutora competente que haya efectuado la notlficaci6n del 

crédito fiscal, y que se consbtuirán a favor de la Tesoreria de la Federación o del 
organismo descentralizado respectivo. 
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Ahora bien, a fin de satisfacer uno de los propósrtos a los que se destina 
este trabajo, que como se mencionó en la parte introductoria, consiste en ofrecer 
al lector un manual de consulta teórico-práctico a efecto de que cualquier 
Interesado que pretenda garantizar un crédito fiscal, o simplemente conocer al 
respecto, cuente con los elementos suficientes que, en la práctica jurldica se 
necesitan para garantizar el Interés fiscal, enseguida se presenta la siguiente 
exposición, desarrollada por cuanto hace a este capitulo en dos aspectos 
fundamentales: 1. La autoridad a favor de quien se constituye la garantia, 2. La 
autoridad competente para cahftcar, aceptar y cobrarla, para continuar en el 
siguiente con los requisitos específicos y particulares para la aceptación de las 
mismas. 

En esta tesitura, se comienza con la o las autoridades 1 favor de quien se 
debe constituir la garantia, que en ténninos del mencionldo articulo 60 del 
reglamento del Código Fiscal de la Fedieración, son las que a continuación se 
explican: 

3.2.1 TESORERIA OE LA FEDERACIÓN 

La Tesoreria de la Federación es una dependencia de la Seaetaria de 
Hacienda y Crédito Público, die acuerdo con el articulo 2"-A, fracción IV del 
Reglamento Interior de la Secretarla de Hacierida y Clidito Público, la cual tiene 
entre otras, la función de administrar. conservar y custodiar las garantías que se 
otorguen a su favor oon motivo de las obligaciones fiscales. 

De acuerdo con el articulo 60, primer párrafo del regllmento del Código 
Fiscal de la Federación. en relación con los diversos, 49 y 50 de la Ley del 
Servicio de la Tesoreria de la Federación las garantias que se ofrezcan para 
asegurar el interés fiscal deben otorgarse a favor de la Tesore!la de la Federación. 

El articulo 60 del reglamento del Código Fiscal de la Federao6n en vigor 
establece: 

"Articulo 60.- La garantía del interés fiscal relativo a los créditos 
fiscales a que se refieren los artículos 4º y 141 del Código. se 
otorgará a favor de la Tesorería de la Federación, del organismo 
descentrahzado que sea competente para cobrar coa::tivamente 



créditos fiscales, asi como de las t890rerfas o de las 

dependencias de las entidades federativas que realicen esas 
funciones aunque tengan otra denominación, según 

correspooda. • 

94 

El articulo 49 de la Ley del Servicio de la Tesoreria de la Federación 

dispone lo siguiente: 

"Articulo 49.- En los procedimientos de recaudm:ión, la garantfa 
del Interés fiscal deberá constituirse en los casos ~ con las 
fonnalidades y requisitos previstos en el Código Fl9cal de la 

Federación y su reglamento. 

Las garantlas que reci>an las dependencias de la administración 
pública federal centralizada, por contratos administrativos, en 

concursos de obras y adquisiciones, .,ticipos, pennlsos, 

autortzaciones, concesiones y otras obligaciones de Mllnleza no 
fiscal, deberán otorgarse a favor de la T8S0191Ía conforme • las 
disposiciones legales aplicables. 

Finalmente, el articulo 50 de la citada ley ser'lala: 

"Articulo 50.- LH g1r•ntl11 que •MgUr81'1 .. ,,...... tlsc81, 
debtrAn otorgara• 1 t•vor de 11 Ttsoreri1 o de 108 -lllarn 
f1cuN1do1 l9lmente pmr1 •plic•r et pnicedlmlenlo 
•dmlnlatr1tlvo de ejecución y cobrlr crtdlt08 flacaln 
f9deniln. 

LH fl•NI• que par• 11egur1r el lnt... lsc81 Hpld8n 
lnatltucl- 1utoriz1du, reglllnr6n lnVlrill....__ como 
beneflcl1rl1 1 11 T-.rll, 11lvo las que .,..,acen 
1por11clonn de aegurtdld socl1I, que deblfin 11pedlrae 1 
flvor del org1nl1mo dnc1ntr1llz1do com,,..._ ,,... cobrlr 
dlChH lporUCionel, 

Las fianzas a que alude el párrafo anteriOf se podrán hacer 
efectivas por la Tesorería o PDf conducto de los auxilian!s 

legalmente !acunados y que tas hayan aceptado, con IUjeción a 



los procedimientos que establezcan los ordenamientos legales de 

la materia". 
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De lo anterior, se desprende que la Tesorerla de la Federación, es el 

órgano facultado para constituirse como beneficiario de las garantlas fiscales. Éste 

organismo es de competencia federal y, para rumplir con sus funciones cuenta 

con delegaciones regionales ubicadas en las diversas entidades federativas, sin 

embargo al momento de ofrecer la garantía ésta deberé dirigirse a la Tesorerla de 

la Federación y no en si a la delegación regional del lugar, pues ésta sólo es un 

órgano auxiliar para el ejercicio de las funciones de aquélla. 

Otro de los órganos a favor de quienes se constituyen las garantlas 

fiscales son los descentralizados con facultades de cobro coactivo de los cnldrtos 

fiscales, a los cuales se haré referencia a continuación. 

En cambio, el ofrecimiento de la garantla deberé hacerse ante la 

autoridad recaudadora correspondiente para que la caifique, la acepte y le dé el 

tramite respectivo. La calificación, aceptación y cobro de las garantlas del interés 

fiscal las realizan las unidades administrativas ejecutoras competentes. 

3.2.2 ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS 

Como ya quedó precisado, la garantla del interés fiscal se puede otorgar 

a favor de la Tesorerla de la Federación, o de los organismos descentraiZados 

competentes para cobrar coactivarnente cnldrtos fiscales, es decir, de aquéllos 

que tengan la facultad de ejercer el procedimiento administrativo de ejecuci6o para 
el cobro de los créditos que tengan el carécter de fiscales 

De conlonnidad con el articulo 2'. fracción 11, en relación con el 4', ambos 

del Código. Fiscal de la Federación, las aportaciones de seguridad social 

constituyen contribuciones y, en consecuencia, son créditos fiscales, cuyo cobro 

corresponde a los organismos lacu"ados para tal electo. 

En este sentido, tenemos que en materia de seguridad social, los 

organismos descentraltzados competentes para cobrar créditos ftScales y, en 

consecuencia sus garantías, son: el Instituto Mexicano del Seguro Social y el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vtvienda para los Trabajadores, a los cuales 

hacemos referencia ensegwda. 
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INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), es un organismo 
descentralizado encargado de prestar los servicios de seguridad social y, vigilar el 

debido cumplimiento de las obligaciones de los patrones respecto al pago de 
cuotas en materia de seguridad social. 

En este sentido -afirma el autor Gregorio Sáncllez León· que et Instituto 

Mexicano del Seguro Social forma parte del fisco federal, el cual defl18 como 'el 
conjunto de organismos administrativos, centralizados, autónomos o no, 
prí~almente de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, y de la Contraloria 

y Desarrollo Administrativo, asl como los descentralizados fiscales autónomos con 
personaMdad juridica propia, encargados de ejecutar las leyes lri>ul8rías y por lo 

mismo de determinar la existencia de los créditos f1SC8les, fijar su importe líquido y 
exigible, percibirtos y cobrarlos en su caso, a través del procedimiento 

administrativo de ejecución.'•• 

Por lo tanto, los organismos flSCales autónomos desoentraliz8dos, con 
personahdad juridica propia, como es el lnstrtuto Mexicano del Seguro Soci81, 

constituyen también el fisco federal, liando por consecuencia el IMSS, et sujeto 
adive lndividuallzado del crédito fiscal y por lo mismo, de la relación jurídica 

tributaria de seguridad social. 112 

En efecto, al Instituto Mexicano del Seguro Social se le ha dado el 

carécter de organismo fiscal autónomo, facultado para determinar crédrtos fiscales 

a su favor, asi como, para recaudartos, lo cual implica la atribución p11n1 aceptar 

garantias que aseguren el cumplimiento de pago de los créditos fiscales a que 
tenga derecho, lo anterior en términos de los artículos 270 y 271 de la Ley del 
Seguro Social, que senalan: 

'Articulo 270. El Instituto en su carécter de organismo fiscal 

autónomo, se sujBtará al régimen establecido en esta ley 
ejerciendo las atnbuciones que la misma le confiere de manera 

ejecutiva, con autonomía de gestión y técnica, en los émb"os 
regulados en la presente ley·. 

'' Op cit., pp, 750-751. 
"lbld, p, 751. 



Articulo 271. En materia de recaudación y administración de las 
contribuciones que conforme a esta Ley le corresponden, que de 
confonnidad con lo dispuesto por el articulo 2", fracción 11 y 
penúltimo párrafo, del Código, tienen la naturaleza de 
aportaciones de seguridad social, el Instituto recaudará, 
administrará y, en su caso, delenninará y liquidará, las cuotas 

correspondientes a los seguros establecidos en esta Ley, 

aplicando al efecto lo dispuesto en la misma y en lo no previsto 

expresamente en ella, el Código, contando respecto de ambas 

disposiciones con todas las facultades que ese Código conf181'8 a 

las autoridades fiscales en él previstas, las que sarao ejercidas de 
manera ejecutiva por el lnstrtuto, sin la participación de ninguna 

otra autoridad fiscal". 
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Lo anlerior, ha sido reconocido en la jurisprudencia emitida por el Pleno de 

la Suprema Corte de Justicia de la Federación, número P. Lll/116, novena época, 
de abril de 1996, visible en el Semanario Judicial de la FederKión y su Gaceta, 

página 121, que a continuación se e)(¡:>one: 

"INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL TIENE 
CARACTER DE ORGANISMO FISCAL AUTONOMO CON 
TODAS LAS FACULTADES INHERENTES. A partir del treinta y 
uno de diciembre de mil novecientos ochenta y uno, en que se 
publicó la reforma al artia.ilo 271 de la Ley del Seguro Social, se 

otorgaron atnbuciones al Instituto Mexicano del Seguro Social 

para cobrar coactivamente las liquidaciones no Cl.Dertas con 

oportunidad, mediante oficinas dependientes ~e del 

mismo, con sujeción al procedimiento administrabvo de ejecución 
que establece el Código Fiscal de la Federación y con facuttades 

para resolver los recursos propuestos en contra de dieho 
procedimiento, de manera tal que dicho Instituto tiene el carider 
de organismo fiscal autónomo con facultades para determinar los 

créditos a su favor. establecer las bases de su liquidación, fijarlos 

en cantidad liquida. cobrarlos y percibirlos. 

Amparo en revisión 1543194. Dubois Química, S A. de C.V. 26 de 
febrero de 1996. Unanimidad de once votos. Ponente: Mariano 

Azuela Gü~rón. Secretaria: lnna Rodríguez Franco. 



El Tribunal Pleno, en su sesión privada celebrada el veintiocho de 
marzo en curso, aprobó, con el número Lll/1996, la tesis que 
antecede; y determinó que la votación es idónea para Integrar 
tesis de jurisprudencia. México, Distrito Federal, a veintiocho de 
marzo de mil novecientos noventa y seis.· 

98 

En consecuencia, el lnstrtuto Mexicano del Seguro Social es un órgano 
fiscal, con Independencia en el ejercicio de sus atribuciones de determinación de 
créditos a su favor, asl como de callficación, aceptación y cobro de las formas que 
garanticen el cumplimiento de los mismos. 

INSTITUTO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES 

Otro de los organismos descentralizados con carácter de fiscal autónomo 
para el cobro de crédito fiscales en materia de seguridad social, es el Instituto 
Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, (INFONAVIT). 

Éste tiene el carácter de organismo fiscal autónomo para llevar a cabo, 
aún coactivamente el cobro de los crédrtos fiscales que tiene a su favor y, en 
consecuencia, para calificar, aceptar y cobrar las garantias otorgadas sobre dichos 
créditos, lo anterior de acuerdo con lo dispuesto en los artlculos 30, fracción IX de 
la Ley del lnsbtuto Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y 3', fracción XV 
de su reglamento interior. 

Las aportaciones que hace el patrón en materia de vivienda, asl como los 
descuentos a sus trabajadores en sus salarios que en su caso correspondan, 
tienen el carácter de créditos fiscales, y para su cobro el lnstrtuto puede ejercer et 
procedimiento administrativo de ejecución y en su caso, aceptar, calificar e lnduso 
hacer efectivas tas garantías que aseguren su cumplimiento. Asimismo, las 
garantías que se ofrezcan por tales conceptos se harán a favor del propio Instituto. 

Una vez precisado lo anterior, es momento de responder a la siguiente 
interrogante, ¿cuándo se debe presentar la garantla del interés fiscal?, siendo a 
ésta a la cual se dedJCS el siguiente apartado. 
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3.3 PLAZO PARA PRESENTARLAS 

La garantla, figura accesoria por excelencia, depende de la obligación 
principal, por lo tanto, cuando un crédrto fiscal es exigible, éste puede ser liquidado 
o garantizado. 

Al respecto, no existe un plazo uniforme para la pl8Sentación de la 
garantla del interés fiscal, por el contrario su exhibición dlepende del supuesto por 
el cual se o1111Zca, die tal forma que, el Código Fiscal de la Federación prevé 
diversos plazos para su presentación. 

El plazo para constrtuir la garantía, por regla general, es dentro de los 
treinta dias siguientes a la lecha en que se hubiere notificado la resolución sobre 
la cual se deba garantizar el Interés fiscal, según disposición expresa del articulo 
141, párrafo quinto del Código Fiscal de la Federación; sin erTtNlrgo, el mismo 
precepto senala que a dicha regla le recaen vanas excepciones, casos en los que 
el Código FiSC81 dispone plazos dWerentes, a saber los siguientes. 

a). Si el motivo para garantizar el Interés fiscal atiende a la solie•ud de 
prórroga para el pago de los crédrtos fiscales o para que lol mismos sean 
cubiertos en parcialidades, el plazo para garantizar será dentro de los treinta dias 
siguientes a la fecha en que hubiere sido autorizada la solicitud de pago a plazos, 
(articulo 66, f111Cci6n 11 dlel Código Fiscal de la Federación). 

b). Si el contribuyente solicita la devolución de canlidades pagadas 
indebidamente y conforme al Código Fiscal de la Federación debe Olorgar garantfa 
sobre el monto de lo solicrtado, tiene un plazo de veinte dla a partir del 
requerimiento respedivo, (artículo 22 del ordenamiento citado). 

c). Si contnbuyente interpone recurso de revocación c:ootra un acto 
administrativo, el plazo para garantizar el interés fiscal sera de cinco meses 
contados a partJr de la lecha en que se interponga dicho medio de defensa 

Igualmente, el Código Fiscal otorga un plazo de cinco meses si el 
contnbuyente interpuso el procedimiento de resolución die controversias previsto 
en un tratado para evrtar la doble trbutaci6n en que México 11ea parte. Cabe 
precisar, que para que proceda la garantía, tales medios defensa debieron haber 
sido interpuestos en tiempo y forma por el contribuyente 
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d). finalmente, existe otro plazo para garantizar el interés fiscal, 

consistenle en los cuarenta y cinco dfas, cuando el medio de defensa interpuesto 

fue el juicio de nulidad previsto por el Código fiscal de la federación. 

Para mejor comprensión de los plazos para garantizar el interés fiscal se 

presenta el siguiente cuadro: 

--------f>IUoSParl 11 Pf9Mllllción de 11 QlrMtll llecll 
Regl1 generol 
30 dl11 siguientes a la lecha en que se notificó la resoluoón sobre la cual se deba garantJzar el 
interés fiscal (articulo 141 del Código Fiscal de la F-..aoón) 

E1ce¡>clon11 
~-----S-~sto _____ Plazo 
Sohotud de devoluoón de aéditos f1scate1 Dentro -ii8t plazo óe 20 días siguientn a que 

surta sus efectos la notJflC806n del 
requenmiento (ertlculo 22. párrmlo 4' del Código 
Fi1e1I de 11 F-.ción ~~ 

Sohotud de pago a plazo Dentro óe los JO di11 11gui-. a la l9chl en 
que hubiere Sido llUtonzlda la lol1otud óe pego 
a plazos (ertlculo 66, lracC16n 2' del Código 

-- Fiscal óe 11 FederaClón) 
lnterposioón de recurso óe revoc.aaón De 5 meses 1 P111t de que se interpong.1 el 

medio de defen11 (ertlculo 144, pkrmlo 2' del 
·- C6d1go_!'!SCll de~ F~~L. 

lnterposiaón de proced1m1entos de resoluoón de 5 meses a Plflt óe que se inte<ponga el medio 
controversias tnlemaoonalea en m11tena fiscal de de!enu (ertlculo 144. párrmlo 2' del Código 

i---~---------------
..fl!?I de 11 F-~ 

lnterposioón de demanda de ruhdad En el narto de demrtdl o en cullqu.r 1-.x> 
hlsla que se - saitenoa. (ertlculo 208-Bis. 
F111CCi6n 1 y 11 del Código FilClll de la 
F ederao6n) 

3.4 FORMA DE PRESENTARLAS 

Las fonmalidades a satisfacer en cada una de las garantías, dependen de 

los requisrtos que exijan las leyes aplicables, según el tipo de garantía de que se 
trate para su aceptación, las cuales serán expuestas en el capitulo siguiente. 

3.5. MONTO A GARANTIZAR 

"El monto de la garantía debe comprender, además de las contribuciones 

adeudadas actualizadas, los accesorios causados. asl como los que se causen en 

los doce meses siguientes a su otorgamiento y al tenminar este periodo y en tanto 

no se cubra el aédrto, debefá ampliarse la garantía por el importe de los recargos 

correspondientes a los doce meses siguientes. 
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Para vigilar la suficiencia de la garantia, tanto en el momento de su 

otorgamiento como con posterioridad, se ha lacuttado a la Secreta-la de Hacienda 
y Crédito Público a electo de que, en caso de resultar el valor de la misma 

suficiente para garantizar lo adeudado, ordene su ampliación o el secuestro de 

otros bienes.· 93 

De acuerdo con el articulo 141, párrafo segundo del Código Fiscal de la 

Federación, la garantia comprende no sólo la contribución adeudada y 
actualizada, sino también los accesorios causados, asi como los que se causen en 

los doce meses siguientes a su otorgamiento, pero si termina éste periodo y aún 

no ha sido cubierto el crédtto fiscal adeudado, su importe deberi 8Clualizarse cada 
ano y ampliarse la garantia para que cubra el crédito actualizado y los recargos 
por los doce meses siguientes. 

Por lo anterior resulta obligado, sel\alar en que consiste cada uno de los 

conceptos que debe comprender el monto de la garantia, mismo que como se 

señaló son: 

1) Contribución adeudada y actualizada. 

2) Aocesorios (recargos, multas, gastos de ejecución e 
Indemnización por cheque devuelto). 

La contribución puede definirse como la prestación en dinero o en especie, 

general y obligatoria a cargo de las personas lisicas y morales destinada a cubrir 

el gasto público. De acuerdo con el articulo 2" del Código Filcal Federal, las 

contribuciones se clasifican en: impuestos, aportaciones de MgUridad social, 

contribuciones de mejoras y derechos. 

Ahora bien, la cantidad que se detennine por concepto de una contnbución 
representa la deuda tnbutaria, pero la garantia no sólo comprende el monto de la 
contnbución adeudada; sino también sus elementos accesonos, mismos que 
enseguida veremos. 

En primer lugar, la cantidad adeudada deberá acluakzarse, por el 

transcurso del tiempo y con mobvo de los cambios de precios en el pais, para lo 

., ROORiGEZ Y LOBATO, Raúl, op. cL, p, 244. 
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cual se aplicará el facior de actualización previsto por el artículo 17-A del citado 

código. 94 

Sin embargo, el monto de la garantía no queda ahí, sino que además 

comprende sus accesorios, mismos que de acuerdo al artículo 2' del Código 

Fiscal de la Federación vigente son: 

a) Recargos, 
b) Sanciones, 

c) Gastos de ejecución e, 
e) Indemnización por cheque devuelto. 

La garantía del interés fiscal, en todos los supuestos, comprenderá el 

monto actualizado de la deuda pri~al, en cambio el tipo de accesorios que 
deban ser garantizados dependerá del caso en particular por el cual se otorga la 

garantía. 

Los rec1rgos, 'son indemnizaciones que se pagan al fisco federal cuando 
el contribuyente Incurre en mora, es decir, por fafta de pago oportuno de sus 
obligaciones fiscales sustanbvas. ~ Se calculan sobre la contribución aciualizada 

y la legislación fiscal mexicana prevé dos tipos: moratorias y de prórroga. 

En este punto es interesante resaltar la opinión del maestro Gregario 

Sánchez León, expuesta en su obra Derecho Fiscal MeXJcano en el sentido de 
considerar que 'los recargos en mora adquieren un doble carácter. indemnizatorio 

y de sanción, debido a la sobretasa que tienen, -criterio que se comparte-, ya que 

la muna precisamente se ha creado para que cumpla con esa !unción 
sancionadora, y los recargos al fungir como una indemnización a favor del fisco 

federal se esta sancionando, doblemente al contnbuyente • "" 

En electo, como unción tenemos a las multas, las cuales son aa:esorios 

de las contnbuciones Se aplican sobre la contnbución aciual1Zada y, en términos 

del articulo 70, párrafo segundo del Código Fiscal de la Federación, también se 

aciualizan. Lo antenor conlleva a la postura de considerar que existe un doble 

" SANCHEZ LEÓN. Gregono, p, 341. 
"lbld, p, 316. 
"'lbld. p,317 
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carácter sancionador ante el incumplimiento de pago de las contnbuciones, ya que 
con los recargos moratorias, precisamente se sanciona la conducta infractora de 
no pagar en tiempo el crédito fiscal adeudado y con la multa se vuelve a sancionar 
el mismo hecho. 

Por otra parte, el fisco federal tiene la laa.iltad de hacer electivos los 
créditos fiscales que tiene a su favor, a través del procedimiento administrativo de 
ejecución y, sin la intervención de un juez o de otra autoridad, 

Este procedimiento de ejecución en su desarrollo comprende diVersos 
trámites y diligencias, que van desde el requerimiento de pago hasta la 

adjudicación de los bienes embargados y rematados, mismos que implican gastos 
pecuniarios, los cuales se conocen como gastos de ejecución. 

Los gaato• dt ejecución, en términos del artículo 150 del Código Fiscal de 
la Federación son a cargo del contnbuyente en razón al 2% por cada una de las 
diligencias efectuadas, asimismo los gastos extraordinarios que se den con motivo 
del procedimiento de ejecución se pagarán por conceptos de g•tos de ejecución 

y, de acuerdo con el articulo 142 del citado Código tales gastos no se garantizan, 
salvo que el crédito fiscal este integrado solamente por ellos. 

Otro de los accesorios consiste en la lndltftnluclón por cheque 
dtvue"º· esto es, si el contnbuyente otorgó a las autoridades fiscales un cheque 
por concepto de pago del crédrto fiscal adeudado, y no obstante su oportuna 
presentación no fue pagado, por causas imputables al contnbuyente, esto ~ni 
lugar además del cobro del monto del cheque a Ul\I Indemnización del 20% del 
valor del mismo, siempre y cuando el contnbuyente no demueslre, dentro de los 
tres días siguientes al requerimiento, que dicho pago se realizó o bien que no se 
realizó pero debido a causas imputables a la insbtución de crédito, por ejemplo, si 
demuestra que en el momento de efectuar el cobro del cheque, el sistema de 
cómputo de la Institución bancaria no estaba en uso, es evidente que dldla causa 
no es imputable al contnbuyente sino al propio banco. 
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3.6 SUPUESTOS EN LOS CUALES SE GARANTIZA EL INTER~S FISCAL 

Como ha sido precisado, la garantía del interés fiscal es el medio que 
otorgan los contribuyentes para darle seguridad al fisco federal de que los crédrtos 
que tiene a su favor serán pagados. 

De acuerdo con el articulo 142 del Código Fiscal de la Federación, 
procede garantizar el interés fiscal en los supuestos siguientes: 

a). Cuando se solicite la suspensión del procedimiento administrativo de 
ejecución. 

Por la interposición de un medio de defensa. 
Condonación de muNas. 

b). Cuando se solicite prórroga para el pago de los cnldrtos fiscales, en 
cualquiera de sus dos modalidades: 

-D~erido 

- Parcialidades. 

c). Se solicite la aplicación del producto de los bienes embargados por las 
autoridades ejecu1oras locales, cuando los mismos hayan sido aellalados para tal 
efecio por la autoridad federal. 

d). En los demás casos que se"81e el Código Fiscal de la Federdn y las 
leyes fiscales, por ejemplo: 

Devolución de cantidades pagadas indebidamente. 

En materia aduanera, para obtener la sustrtución del embargo precau1orio 
de mercanclas, por tas garantias que establece el Código Fiscal de la 
Federación, (articulo 154 de la Ley Aduanera). 

e). Si el interés fiscal esta confonnado, únicamente por gastos de ejecución, 
sobre éstos se otorgará garantia 
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3.6.1 SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRA T1VO DE EJECUCIÓN 

En aras al principio de ejecutoriedad que rige a todo acto administraliVo, 

los créditos fiscales puede ejecutarse para su cobro, aún en contra de la voluntad 

del deudor y sin orden judicial, a través del procedimiento administrativo de 

ejecución, el cual para detener su avance existe un camino, la SUSPENSIÓN. 

'La suspensión del procedimiento se establece en el articulo 14'4 del 

Código Fiscal de la Federación, como un medio para evrtar la ejecución de los 

créditos tributarios que a pesar de ser definitivos en la esfera administratiVa, no 

han sido consentidos, ya que pueden ser impugnados, par. ter modificados, 

revocados o anulados, por lo que mientras no queden finnes, puede suspendenle 

su ejecución, previa solicitud del interesado ante la oficila ejecutora y 
aseguramiento del Interés fiscal. •07 

Para obtener la suspensión de tal procedimiento de ejecución, hay que 

cumplir con los requisrtos y formalidades de ley como se eJCP0119 a continullción. 

3.6.1.1 REQUISITOS 

Los requisrtos para que opere la suspensión del procedimiento 

administrativo de ejecución, son los siguientes. 

1. Que se solicite por escrito, en el que se satisfagan los elementos que 
exige el articulo e• constrtucional para el ejercicio del del9dlo de petición, en 

relación con el articulo 18 del Código Fiscal de la Federación, que establece los 

requisitos de las promociones ante las autoridades fiscales. 

De acuerdo a tales articulos en el esarto debe constar: a) el nomble, la 
denominación o razón social del contribuyente a favor de quien se solicita la 

suspensión, b) su domicilio fiscal, asl como su registro federal de contnbuyentes, 

c) el nombre oficial de la autoridad competente a la que se dlfl!l9 y, d) ~alar de 
manera ciara que se "1ollclfa la luspMllótt *I procedimiento Hmlnilhllwo 

de ej«:uclón •. 

"DELGAOILlO GUTitORREZ, Luis Hi.rnberto, op. CC., p 97. 
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2. Demostrar que se encuentra en uno de los siguientes supuestos: 

a) Impugnación del crédito fiscal adeudado; 
b) Autorización de prórroga para pagar el crédito adeudado; 
c) Condonación; 
d) Devolución de cantidades pagadas indebidamente; 
e) Aplicación del producto en los casos del articulo 159 del Código Fiscal de 
la Federación. 

3. Ga,..nflar ., In,.,.• fiscal en los términos del articulo 141 del Código 
Fiscal de la Federación. 

Cuando el medio legal interpuesto consista en recurso de revocaci6n, el 

plazo para otorgar la garanlla sera dentro de los cinco meses siguientes a la fecha 
en que surta electos la notif1Cación del acto, debiendo acredrtar ante la autoridad 
fiscal que lo Interpuso dentro de los cuarenta y cinco dlas siguientes a esa fecha, y 
en caso de haber interpuesto el Juicio de Nulidad el plazo es de cuarenta y cinco 

dlas a partir del die siguiente en que surta electos la notJf1Cación del crédrto fiscal. 

3.1.1.2 PRESUPUESTOS PARA LA SUSPENSION DEL PROCEDIMIENTO 
ADMINISTRATIVO DE EJECUCION 

·Los presupuestos de la suspensión del procedimiento de ejecución están 
representados por ciertos actos que ejerce el deudor o terceros, y que pueden 
acarrear en su resolución electos que trascienden e inciden sobre el resultado del 
procedimiento económico coactivo, de tal manera que resulta ainveniente 
suspenderlo total o parcialmente hasta en tanto se resuelvan dichos actos o 
procedimientos.·"" 

Como presupuestos de la suspensión del procedimiento administrativo de 
ejecución se pueden citar los siguientes: 

1. La interposición de medios de impugnación. Como se mencionó en el 
punto anterior. uno de los requisitos para obtener la suspensión del procedimiento 

.. Clr. DE LA GARZA. Sergoo Francisco, p, 833. 
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administrativo de ejecución, es la Interposición de un medio de defensa, que 
puede consistir en el recurso de revocación, juicio de nulidad o el juicio de amparo. 

2. Pago a plazos. Si no se impugnó el acto que determinó el crédrto fiscal, 
por cualquiera de los medios legales antes sellalados, se entiende que fue 
consentido. 

Ahora bien, dicho consentimiento implica su pago, el cual podrá 
efectuarse a plazos, ya sea dderido o en parcialidades, supuesto ante el cual se 
deberá suspender el procedimiento administrativo, pues el pago de ese créd~o ya 
no se efectuará coactivamente, sino de manera voluntaria. 

3. Garantla del Interés fiscal en los términos que establece el Código 
Fiscal de la Federación, esto es, mediante: a) depósMo en dinero u otras fonnas 
de garantfa financiera equivalentes al depósrto en dinero; b) prenda; e) hipoteca; 
d) fianza; e) obligación solidaria; 1) embargo en la vla administrativa; g) titules valor 
y h) cartera de créditos del propio contribuyente. 

4. Condonación. En términos del articulo 74 del Código Fiscal de la 
Federación, la solicitud de condonación dani lugar a la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución SlefT1lre que asl .. 1oficite y se 
garantice el Interés fiscal. 

3.6.2 PAGO A PLAZOS 

Como vimos en el apartado anterior, uno de los supuestos por los aiales 
se garantiza el Interés fiscal es la solicitud de autorización para pagar a plazos el 
crédito fiscal adeudado. 

La figura del pago a plazos se encuentra instrtuida en el articulo 66 del 
Código Fiscal de la Federación, la cual presenta dos modalidades: pago diferido y 
pago en parcialidades. 
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"En la práctica jurídica suele confundirse el término de "d~erimlento" como 
sinónimo de •parcialidedes"111

, por lo que resulte conveniente tener en ciara la 
distinción entre ambos conceptos 

·o~erir es aplazar o retardar la ejecución de alguna cose para un tiempo 
posterior. Prorrogar es continuar, dilelar, exlender una cosa por tiempo 
determinado." 100 

De lo anterior se afirma que el pago d~erido es el aplazamiento de pago a 
una lecha Mure. En cambio, el pago en parcialidades es un cumplimiento 
fraccionado que ·consiste en le suspensión temporal de la obligación pera su 
cumplimiento en forma de tracto sucesivo hacia une feche futura. 101 

Al respecto, el tratadista Sergio Francisco de la Garza, afirma que "el 
pago en parcialidades es una modalidad del cumplimiento de la obligación 
tributaria, y por lo tanto, determina los distintos vencimientos en los que debe 
realizarse la misma; el aplazamiento presupone un vencimiento de la prestación 
que se sustrtuye por uno o más vencimientos aplazados.• 102 

'El pago en parcialidades podrá solicitarse preferentemente en cualquier 
tiempo antes del requerimiento de pago o entre la lecha en que hubiere surtido 
electos la notificación del crédito fiscal hasta antes del que el mismo pueda 
hacerse exigible por la vía económica coactiva, aunque es pertinente aclarar que 
la ley no prohibe que esta solicitud pueda ejercerse en cualquier otro momento. "1113 

Para que proceda la autorización del pago a plazos, en cualquiera de las 
modalidades antes senaledas, se deben satisfacer los requisrtos siguientes: 

1. Que sea a petición de parte interesada. El pago a plazos en cualquiera 
de las formas permitidas (drterimiento o prórroga) es un derecho a favor del 
contnbuyente, con la finalidad de facilitar el cumplimiento de los adeudos fiscales, 
por lo tanto, la gesUón para el ejercicio del mismo corresponde al Interesado. 

"'KAYE J., OIONISIO, Op. Ctt, p. 157. 
""DE LA GARZA. Sergio FranclSCO, op cit., p. 641. 
tC! kf 

::: lbld, p. 642 
KAYE J., OIONISIO, op. cit, p. 158. 
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2. Que se solicite mediante escrito que cumpla con los requisitos de los 

artículos 18 y 18-A del Código Fiscal de la Federación o bien mediante las formas 
oficiales establecidas para tal efecto, los cuales deberán presentarse ante la 

autoridad administradora competente o el organismo descentralízado que 

corresponda, dentro de los quince días siguientes a aquél en que se efectuó el 

pago de la primera parcialidad. 

Tratándose de contribuyentes con actividades empresariales, se deberá 
anexar a su solicitud de autorización un informe acerca de Jos movimientos en caja 

y bancos, correspondiente a los doce meses anteriores a aquel en que se 

presente la solicitud y, un informe de liquidez proyeciado por un periodo igual al 

número de parcialidades que se solicite. 

"Es importante hacer notar que durante el plazo de tramite para obtener la 

prórroga o la autorización del pago a plazos, el contribuyente debe pagar 

mensualmente parcialidades, considerando '1dusive los recargos causados, 

incluyendo las contribuciones que deban pagarse en el allo de calendario en 
cur.;o: ,°" 

3. Que las parcialidades se otorguen en función al número de las 

solicitadas, por un máximo de cuarenta y ocho meses y, se calculen en unidades 

de inversión, de conformidad con el procedimiento previsto en el artículo 66 del 

Código. 

Asimismo, que comprendan el saldo del adeudo inicial aciualiZado a la 

fecha de autorización y sus respeciivos accesorios. 

4.· Que se garantice el interés fiscal, en términos del articulo 66, fracción 

11 del Código Fiscal de la Federación, esto es, dentro de los treinta dlas siguientes 

a la fecha en que hubiere sido autorizada la solictlud del pago a plazos. 

El otorgamiento de la garantía es indispensable para que surta efectos la 

autonzación del pago a plazos, sin embargo, si el contnbuyente no cuenta con 

garantias adicionales a las que ofrezca, se podrá autonzar el pago a plazos, aun y 
cuando la garanlia sea insuficiente, pero si después la autoridad fiscal descubre 

que el contribuyente hubiera podido olrecer garanlias adicionales, podrá exigir la 

ampliación de éstas y, además sancionar al contribuyente con mufta, consistente 

"'' KAYE J., DIONISIO, op. al., pp, 1~ y 159. 
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entre el 10% del crédito fiscal garantizado y S54, 138.ooo·•os (articulo 86-D del 
Código Fiscal de la Federación). 

En efecto, conforme al articulo 86-C del Código Fiscal de la Federación 
son infracciones relacionadas con la obligación de garantizar el interés fiscal, el 
solicitar la autorización del pago a plazos en términos del articulo 66, fracción 11 del 
mismo ordenamiento, cuando las au101idades fiscales comprueben que el 
contribuyente pudo haber ofrecido garantias adicionales. 

3.6.2.1 IMPROCEDENCIA DEL PAGO A PLAZO 

La autorización del pago a plazos es Improcedente respecto de 
contribuciones retenidas o trasladas, de contribuciones que se causen en el a/lo 
calendario en curso o de las que debieron pagarse en los seis meses anteriores a 
la fecha de presentación de la solicitud, salvo en los casos de aportaciones de 
seguridad social, así como de las contribuciones por importaciones o 
exportaciones. 

3.6.2.2 REVOCACIÓN DEL PAGO A PLAZOS. 

Se podré revocar la autorización para el pago a plazos, si la garantia del 
interés fiscal resulta insuficiente, desaparece o simplemente no se otorgó, cuando 
el contnbuyente es declarado en quiebra o solicita su liquidación judicial o bien 
cuando se dejan de cubrir tres parcialidades 

El articulo 66 del Código Fiscal de la Federación, sellala que se revocaré 
la autorización de pago a plazos cuando el contribuyente deje de pagar tres 
parcialidades. 

Ahora bien, una vez revocada la autorización la autoridad ejeeutora 
competente podrá exigir, a través del procedimiento administrativo de ejecución, el 
saldo insoluto con recargos, a partir de la fecha en que debió hacerse el pago, los 
que se causaran a la tasa prevista en el artículo 21 del mismo ordenamiento 
¡uríd1co 

'"' • Mulla actuaizada a enero de 2002. 
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3.6.3 CONDONACIÓN 

La figura de la condonación es un término incorporado a la legislación 
fiscal, en homologación, a la remisión de deuda, prevista en malaria civil y, que 
consiste en la acción de perdonar al deudor un crédrto que liene en su contra. 

'La condonación es la figura juridico-tnbutaria, por virtud de la cual la 

autoridad fiscal perdona al conlribuyenle el cumplimienlo total o parcial de sus 
obligaciones fiscales de pago, por causas de fuerza mayor tratándose de 
contribuciones, o bien por causas discrecionales por cuanto hace a munas. ·•os 

De lo anterior, se advierte que en materia fiscal, existe la condonación de 
contribuciones y la condonación de munas. 

La condonación de contribuciones se encuentra reglamentada en el 
articulo 39 del Código Fiscal de la Federación, precepto que f8CUll1 al Ejecutivo 
Federal, para que med11W1te disposiciones de carácter general, pueda condonar 
total o parcialmente las contribuciones y sus acoesorios, en los siguientes cuatro 
casos de fuerza mayor, en que se afecte: 

1. La srtuación de alguna región o lugar del pals, 
2. Una rama o actividad industrial, 
3. La producción o venta de un producto y, 
4. En los casos de catástrofes sufridas por fenómenos meteorológicos, 

plagas o epidemias. 

La razón de que se perdone el pago de las contribuciones en los 
supuestos anteriormente mencionados, consiste en evrtar cargas f1SCBles que 
agraven aun más una Situación de emergencia, con la finalldad de ayudar a 
quienes han sido victimas de algun desastre natural par. que no cierren fuentes 
generadoras de empleo y de impuesto, por lo que para asegurar la permanencia 
de esas fuentes de actividad económica, las aulondades fiscales eximen el pago 
de las conlnbuciones que pudteran causarse durante el periodo que dure la 

situación de emergencia, pues de lo conlrano no sólo se vería afectado el Fisco 
federal, sino aun más la oomurndad. 'º' 

""'ARRIOJA VIZCAINO, Adolfo, Demcho Fiscal, Cole<:oón de Teltos Un--..0.. edil. Themis, 
SA. do C.V., 14 od., MélÍCO, 191119, p, 543. 
'" lbld., pp, 543 y 544. 



112 

En cambio, la condonación de mullas a diferencia de las contribuciones, 
la decide, discrecionalmente la autoridad fiscal, según las circunstancias del caso 

y los motivos de su Imposición. Y a efecto de contar con un procedimiento 

administrativo; a través del cual la autoridad fiscal otorgará el perdón de una multa 

aún cuando el propio contribuyente la determine, se creó el sistema de 

condonación de multas. 

Esta última clase de condonación, procede a petición del contribuyente, 

mediante solicitud por escrito, que deberá presentarse ante la autoridad 

competente, anexando los documentos relativos y los medios de pnueba que exige 

la ley. Dicha solicitud esta condicionada a que se trate de muttas firmes y que no 
se haya Impugnado algún acto administrativo conexo. 

Es importante dejar en claro que la oondonación procede tanto en multas 

determinadas por la au1oridad tribu1aria, como por el propio contribuyente romo es 

el caso de la autocorrección. 

Ahora bien, es de partiailar interés precisar que, en términos del 

penúltimo párrafo del artículo 7 4 del Código Fiscal de la Federación, la solicitud de 

condonación da kJgar a la suspensión del procedimiento administrativo de 
ejecución, siempre y cuando el contribuyente lo solicite y garantlc:e el inter6s fiscal. 

A modo de condusión pueden citarse como condiclcmes para la 

procedencia de la condonación las siguientes: 

1.· Que se solicite respecto de multas, no de contribuciones, (La 
condonación de contribuciones sólo procede en los casos que expresamente 

establece el artículo 39 del Código Fiscal de la Federación) 

2. • Que dichas multas tengan el carácter de firmes 

3.· Que las multas sean determinadas, ya sea por las autoridades fiscales 

o por el contribuyente. 

La sohcitud de condonación da lugar a suspender el procedimiento 

administrativo de ejecución siempre y cuando se garantice el interés fiscal. 
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La solicitud de condonación no consrnuye instancia y las resoluciones que 
dicte la autoridad competente al respecto no podrán ser Impugnadas por los 

medios de defensa que establece el Código Fiscal de la Federación. 

3.6.4 DEVOLUCION DE CANTIDADES PAGADAS INDEBIDAMENTE 

En materia fiscal con el nombre de pago de lo indebido se concibe al 
supuesto de pagar más de lo que se debe o de pagar lo que no se deba, hipótesis 

en las que el acreedor puede solicitar de la autoridad hacendaria competente la 
devolución de las cantidades que correspondan, incluyendo intereses y 
actualización de la deuda, previa comprobación de que efectivamente se trató de 
un pago Improcedente. '"" 

La devolución de cantidades pagadas indebidamente al fisco federal 

procede en los siguientes supuestos: 

1. Que no exista un Clédito fiscal. Esto es, cuando se paga un crédito 
fiscal sin estar obligado a ello. 

2. Que exista el crédrto fiscal, pero su cuantia sea inferior a la cubierta por 
el acreedor. Se presenta cuando se tiene la obligación de cubrir el crédrto fiscal 
pero el monto enterado excedió a la cantidad que realmente se adeuda. 

3. Recargos. Existe un pago de lo indebido en materia de recargos 

cuando la demora no es Imputable al contribuyente o se exageró su Importe al 

hacerse la liquidación. 

4. Multas. Existe pago de lo indebido en materia de multas cuando las 
facultades de la autolidad para impone~as hubieren caducado, ruando la ley en 
que fundamentó su imposición hubiere sido abrogada, cuando la muna hubiere 

sido declarada nula, condonada o reducida. '"" 

Ahora bien, de acuerdo con el articulo 22 del Código Fiscal de la 

Federación, precepto que regula la devolución de cantidades pagadas 
indebidamente, se destacan los siguientes requisitos para obtener tal devolución: 

'" lbld. p, 539. 
'"'KAYE J., DIONISIO, op. al .• P. 149. 
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1. La devolución de cantidades pagadas indebidamente procede de oficio 

o a petición de parte. A opinión del tratadista Dionisia J. Kaye, se han presentado 
casos en que la autoridad procede de oficio, sin embargo se recomienda que los 

contribuyentes soliciten su devolución. 110 

En el supuesto de que sea a petición de parte se solicitará por escrito o 

mediante el formato fiscal número 32, tratándose de impuestos, aunque lo 
recomendable es que aún y cuando se presente a través de esta forma fiscal 

también se haga por escrito, en el que se fundamente y motive debidamente la 

causa de la procedencia de la devolución y, anexar la documentación que asf lo 

acredite. 

2. Que la solicitud se presente dentro del plazo de ley. En razón de que el 

articulo relativo a la devolución de cantidades pagadas indebidamente, no 

establece un plazo para la presentación de la solicitud a que hacemos referencia 

en el punto anterior, se deduce que 'el plazo para solicitar ta devolución es de 
cinco ellos contados a partir de la fecha en que se surgió el derecho a la 

devolución. 111 

3. Otorgar una garantfa por un monto equivalente a la devolución 
solicitada, (artículo 22, párrafo cuarto del Código Fiscal de la Federación). 

3.6 .•. 1 GARANTfA DEL MONTO DE LA DEVOLUCIÓN 

Con motivo de la reforma de 1999 al artículo 22 del Código Fiscal Federal 
vigente, se establece, en forma excepcional, la obligación de garantizar el monto 

de las cantidades solicitadas en devOlución. Para comprender la razón de tal 

obligación es conveniente conocer la justificante vertida en la exposición de 
motivos, que se"ala: 

• ... en ocasiones los contnbuyentes sobcitan devoluciones sin tener 

derecho a ello o las sohcitan en cantidades mayores a las que 

realmente corresponden y que las autoridades no cuentan con 

elementos suficientes para detectarlas por lo que se propuso faruftar 

"º lbld., P. 152. 
'"Cfr. lbld., p, 150. 



a las autoridades a devolver las cantidades solicltadas y 
paralelamente solicitar en forma excepcional, es decir, en algunos 

casos que los contribuyentes garanticen el interés fiscal respecto de 
la devolución solicrtada con el propósito de que las citadas 

autoridades cuenten con un plazo ·razonable" para verificar la 
procedencia de la devolución .. 
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De lo anterior se desprende que, cuando se solicite la devolución de 
cantidades pagadas indebidamente existe la obligación de garantizar el Interés 

fiscal, aunque no para todos los casos, sólo en los supuestos siguientes: 

a). Cuando el contribuyente no hubiese presentado solicrtudes de 
devoluciones en el ejercicio fiscal en que se haga la solicitud y en el anterior, 

b). Cuando se so~citen devoluciones en montos superiores en un 20 % del 

promedio actualizado de las devoluciones obtenidas en los úlirnos doce meses. 

A los casos antes descritos, procede la siguiente y única excepción: 

Única. Cuando se trate de contribuyentes que hubiesen presentado el 
aviso de inversiones, dentro de los tres meses anteriores 1 la solicitud de 
devolución, no es necesario garantizar el interés fiscal. 112 

Ahora bien, la autoridad podrá requerir el otorgamiento de la garantla en 

un plazo no mayor de veinte días siguientes a la presenllM:ión de la soldud de 
devolución. 

El plazo para otorgar la garantla es dentro de los veinte dias siguientes a 
que surta efectos la notificación del requerimiento de la misma, con el 

apercibimiento que de no cumplir con tal obhgaoón dentro del plazo sel\alado, al 
contribuyente se le tendré por DESISTIDO de ta SOLICITUD. 

112 TRIBUNAL FISCAL 0E LA FEDERACIÓN. ProcedmiMlos M ....U Fl:lcal y Ad'ni'lls,,_, 
fspeciafzac/ón en Ma~ria Procesa/ Fiscal Gula de estudio, m6duloa 1, M y ID, l. I, Mhico, 2000, p, 
254. 
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Cabe destacar que, la forma de otorgar la garantía solamente podrá 
hacerse mediante depósito en dinero o las demás formas de garantía financiera 
equivalentes que establezca la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, 
mediante reglas de carácter general, lal y como lo establece el articulo 141 del 
Código Fiscal de la Federación. 

La garanlfa comprende un monto equivalente a la cantidad solicMda y se 
otorgará por un periodo de seis meses. 

'Las autoridades fiscales a fin de verificar la procedencia de la devolución, 
podrán requerir al promovente, para que en un plazo máximo de veinte dlas 
cumpla oon lo solicitado en caso de que eKistan dudas sobre la información y 
documentación proporcionada, apen:ibiéndole que si no proporciona lo requerido 
dentro de dicho plazo, se tendrá por desistido de la solicitud de devolución que 
hubiese formulado.' 113 

Por otra parte, las autoridades deberán devolver las cantidades 
solicitadas dentro del plazo de cuarenta dlas, siguientes a la fecha en que se 
presentó la solicitud, si la devolución se hace mediante depósito en cuenta 
bancaria del oontribuyente o de cincuenta dlas en los demás casos. 

Dicha devolución la podrán efeduar mediante cheque nominativo 1*11 
abono en cuenta del contribuyente, certificados elCPlldidos a nombre del 
contribuyente o depósitos en cuenta bancaria del contribuyente. 

Una vez otorgada la garantía se pondrá a disposición del contribuyente la 
devolución solicitada y en su caso los intereses. Se entiende que la devolución 
esta a disposición del contribuyente a partir de: 

a). La fecha en que la autoridad depósito tal cantidad, depóaito que como 
ya vimos lo efectúa en el plazo de cuarenta dlas a la presentación de la solicitud o; 

b). Se haya notificado la autofización de la devolución. 

'En caso de que la devolución resulte improcedente, y una vez que se 
hubiere notificado al contribuyente la resolución respectiva. las autoridades darán 

"'KAYE. J. OIONISIO, op al, p, 153 



117 

el aviso para transferir el importe de la garantfa y en su caso los Intereses a la 
cuenta de la Tesorería de la Federación. En cambio, si ha tranSQlfTkjo el plazo de 
seis meses por el cual fue otorgada la garantla, sin que se presente el aviso 

sel'\alado, el contribuyente podrá relirar el importe de la garantía y sus 

rendimientos." "' 

3.6.5 INTERPOSICION DE MEDIOS DE DEFENSA 

Es conveniente precisar que el Código Fiscal de la Federación prevé 
medios de defensa de carácter oficioso y contenciosos. Los medios de 

impugnación oficiosos, son aquellos en que la autoridad adminisntlva revisa IUS 
propios ados o resoluciones, como una forma de autocontrol de la legalidad de los 
ados que ésta misma emite, sin necesidad de llegar ante un órgano jurisdiedonal. 

En el caso particular, el único medio oficioso en materia filcal previsto por 

el Código Fiscal es el recurso de revocación, a través del cual el fisco federal, 

mediante un órgano especializado, Servicio de Administración TrWaria revisa los 
actos que dicta. 

Por otra parte, los medios de caráder contencioso son 8QU6flos en los 

que la revisión de los actos administrativos esta encomendadm 1 un órgano 
jurisdiccional, como lo es el ahora llamado Tribunal Federal de Justicia Fiscal o 

Administrativa. 

3.U.1 RECURSO DE REVOCACK)N 

"El recurso de revocación es un medio de defensa legal, que dispone el 

particular afectado en sus derechos o Intereses, por un acto administrativo para 
obtener de la propia autoridad una revisión del acto, a fin de que sea revocado, 

anulado o modiftcado en caso de que se compruebe su ilegalidad• '" 

"Emilio Margáin define al recurso administrativo como lodo medio de 

defensa al alcance de los particulares, para impugnar ante la Administración 

Pública los actos y resoluaones por ella dldados en peQuicio de los propios 

"'TRIBUNAL FISCAL DE LA FEDERACIÓN. op cit .• p, 257. 
"'KAYE. J. OIONISIO, op al, p 222. 



118 

particulares, por violación al ordenamiento aplicado o fatta de aplicación de la 
disposición debida.' 116 

La figura del recurso de revocación se encuentra regulada en los artículos 
116 al 133 del Código Fiscal de la Federación, de los que se desprende lo 
siguiente: 

En términos generales, el recuso de revocación procede en contra de: 

a). Resoluciones que tengan el carácter de definitivas y, 

b). Actos administrativos. 

Ambos 1111 materia fiscal y emitidos por autOfidades federales. El primer 
supuesto, se refiere a resoluciones def111tivas que delerminen contribuciones, 
nieguen la devolución, dicte las autoridades aduaneras, o representen un agnivio 
fiscal distinto a los anteriores; el segundo a actos que exijan el pago de créditos 
fiscales, se dicten en el procedimienlo administrativo de ejecución, afeden el 
Interés jurídico de terceros o determinen el valor de bienes embarg8dos. 

Cu ando se interpone el recurso de revocación el plazo para garantizar el 
crédito fiscal es de cinco meses. 

La interposición del crtado recurso es optativa, el agraviado podrá elegir 
entre inlerponer el recurso de revocación o el Juicio de Nulidad. Éste recurso se 
deberá presentar, dentro del plazo de ruarenta y cinco días siguientes a aquel en 
que haya surtido electos la notiflC8Ción del acto Impugnado y, ante la autoridad 
compelente que, de acuerdo al reglamento interior del Servicio de Administración 
Tnbutaria, es la ahora denominada Administración Jurídica (antes Administración 
Jurídica de Ingresos), que COIT8Sponda de acuerdo a su domicilio fiscal o bien ante 
la autoridad que emitió la resolución o acto, que pretenda ejecutarlo o la haya 
ejeculado. 

Ahora bien, el esenio de interposición del recurso deberá satisfacer 
además de los requisitos del articulo 18 del citado ordenamiento, algunos 
especiales como son: a). senalar la resokJción o acto que se impugna, b). expresar 

'" ROORIGUEZ Y LOBATO, Raúl, op. cit., p, 249. 
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los hechos y los agravios que le causan, e). anexar las pruebas que acrediten los 
hechos narrados, d). anexar el documento donde conste el acto o resolución 
Impugnado y, e). acompal\ar la constancia de notificación, salvo en los casos de 
negativa ficta, asl como los documentos relativos a la person111idad del 
promovente. El cumplimiento de tales requisitos es importante, ya que la omisión 
de algunos de éstos trae como consecuencia que se tenga por desechado (en 
caso de omitir la expresión de agravios), por no interpuesto (de no 581\alar el 
objeto de la impugnación), o bien que se pierda el derecho a ofreoer pruebas. 

Cabe hacer mención que tratándose de rewrso adminislnllivo las pruebas 
que no proceden son la testimonial y confesional. 

En los supuestos por los que se otorgue la garantla, y durante el tiempo 
que dure la tramitación del c~ado recurso, 6sta perrnanecer6 C0111titu~ a favor de 
la Tesorería de la Federación, hasta en tanto no se resuelva, momento en el que, 
según sea el caso, se procederá a su devolución o efectividad. 

3.6.5.2 JUICIO DE NULIDAD 

Como se expuso en el punto anterior del presente capitulo, existen 
medios de defensa de carécter oficioso y contencioso. El pntsentll lf*ÚlllO tiene 
como objetivo hacer un somero análisis del medio de defensa legal de carácter 
contencioso, que prevé el Código Fiscal de la Federación, esto es del Juicio 
Contencioso Administrativo, o comúnmente conocido como Juicio de Nulidad. 

A decir del maestro Manuel Lucero Espinosa, "El contencioso 
administrativo consbtuye un medio de control jurisdiccional de los 9áos de la 
Administración Pública, puesto que representa una instancia por medio de la cual 
los administrados pueden lograr la defensa de sus derechos e intereses, cuando 
se ven afectado por actos administrativos iegales. •' '7 

La regulación del juicio contencioso administrativo la encontramos en los 
articulas 197 al 241 del Código Fiscal de la Federación. 

"' Teorla y Pr6ctica del Contencioso A<tninisnliwo ante 11 Tribunel Fllal do la F-.:ión, edil. 
Porni•, SA de C.V., 5' ed., Mollico, 1!1911, p.17. 
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Sin embargo, los casos de procedencia del Juicio de Nuüdad se 

encuenlran en el articulo 11 de la Ley Orgánica del Tribunal Federal de Justicia 

Fiscal y Administrativa, siendo éstos los siguientes: 

a). En contra de resoluciones defin~ivas que se dicten en materia 

tributaria, abarcando todas las posibles resoluciones que se pudieran emitir 

respecto de ella (determinen crédito fiscales, nieguen la devolución de cantidades 

pagadas indebidamente, por mencionar algunas), asl como en contra de: 

b). De multas administrativas de cualquier lndole, 

e). Pensiones y prestaciones sociales referentes mil~res y civiles, 

d). Sobre la Interpretación y cumplimiento de contratos de obras ~icas. 

e). De ctéditos por responsabilidades contra funcionarios o empleados 
federales, 

1). Los demás que se desprendan de.otras leyes. 

Retomando la reguladón que el Código Fiscal de la Federación eslllblece 
de dicho medio de defensa legal, cabe destacar aspectos relativos a los requls~os 

de la demanda y, el desarrollo del proceso 

El escrito de demanda además de reunir los requisitos exigibles para todo 

tipo de promociones fiscales, deberá satisfacer aquellos que especialmente se han 

establecido en el articulo 208 del Código Flscal de la Federación y que consisten 

en: nombre, domicilio fiscal, domicilio para recibir notificaciones del demandante, 

la resolución que se impugna, la autolidad o autoridades demandadas, en su caso 

el nombre y domictho del tercero interesado los hechos y conceptos de 
impugnación, asl como las pruebas que se ofrezcan, anexándolas conjuntamente 

con los documentos relativos a la personalidad del promovente, la resolución 

impugnada y la constancia de su notificación 

"La demanda debeni presentarse dentro de los cuarenta y cinco dlas 

hábiles siguientes a aquel en que haya surtido electos la notificación de la 
resolución impugnada, ante la Sala regional competente, o bien podrá enwne 
por COIT80 certif1Cado si et demandante tiene su domloho fuera de la residencia de 
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las Salas. Deberá ser contestada por cada una de los demandados dentro de los 
cuarenta y cinco dfas hábiles siguientes a aquel en que surta efectos el 
emplazamiento a juicio y, de no producir contestación o no referirse a todos los 
hechos o y/o agravios argumentados se tendrán como ciertos, salvo que por las 
pruebas rendidas por los demandados las aseveraciones del demandante resulten 
desvirtuadas. "118 

·una vez desahogadas lodas fas pruebas, practicadas las diligencias que 
se hubiesen ordenado y resuelto los incidentes de previo y especial 
pronunciamiento se nolificará a fas partes que tienen un plazo de 5 días para que 
fonmulen alegatos por escrito, y vencido este plazo, MI hayan o no presentado 
alegatos, se declara cerrada la instrucción, y a partir de ese momento y dentro de 
los 60 dfas se debe pronunciar la sentencia, para lo aiat dentro de los 45 días 
siguientes al cierre de la instrucción el magistrado respectivo debe formular el 
proyecto de sentencia'. 119 

Relacionado con este tema. es importante destacar la reciente reforma al 
artículo 208-Bis del Código Fiscal de la Federación, en el Ml1lido de otorgar a las 
Salas del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administnltivl la facultad para 
conocer de las garantfas del interés fiscal. 

3.6.5.2.1 ATRIBUCIÓN DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA RSCAL Y 
ADMINISTRATIVA 

Mediante decreto por ef que se retorman diversas disposiciones fiscales, 
publicado en el Diario Ofiaal de la Federación el 31 de diciembre de 2000 1e 

adicionó el artículo 208-Bis af Código Fiscal de la Federación, oonforme al cual, 
exisle la posibilidad de solicitar, dentro de la tramilación del juicio de nulidad, la 
suspensión del procedimiento administrativo de ejecución. 

El artículo 208·BIS dispone lo s1guienle 

111 KAYE J OIONISIO, cp ot. p 27 
"' ROORIGEZ Y LOBATO. Raúl. oP ot. p 270 



"ARTICULO 208 BIS. Los particulares o sus representantes 

legales, que solic~en la suspensión de la ejecución del acto 
impugnado y deberán rumphr con los siguientes requisitos: 

Se podrá soHcitar en el escrito de demanda. 

11. Por escrito presentado en rualquier tiempo, hasta que se 

dicte sentencia. 

Se presentará ante la Sala del conocimiento. 

111. En el auto que acuerde la solicitud de suspensión de la 
ejecución del acto inpugnado, se podrá decret.- la 
suspensión provisional de la ejecución. 

Contra el auto que decrete o niegue la suspensión provisional no 
procederá recurso alguno. 

IV. El magistrado lnstructoc, dará cuenta a la Sala para que en 

el término máximo de cinco dlas, dicte sentencia 
Interlocutoria que deaete o niegue la SU$pt111$ión demliva. 

V. Cuando la ejecución o inejecución del ado impugnado 

pueda ocasionar perjuicios al interés geMral, se denegaré 
la suspensión solic~ada. 

VI. Cuando sea procedente la suspensión o in ejecución del 

acto Impugnado, pero con ella se pueda ocasionar dal\os o 

pe~uicios a la otra parte o a terceros. se concederá al 
particular si otorga garantla bastante para reparar el dallo o 

indemnizar por los pel)uicios que con ello pudieran causar 
si no se obtiene sentencia favorable en el juicio de nulidad. 

VII. Tratándose de la sol!Cllud de suspensión de la ejecución 

contra el cobro contra el contnbuciones, procederá la 

suspensión, previo depósito de la cantidad que se adeude 
ante la Tesorería de la Federación o de la Entidad 
Federativa que C01Tesponda. 
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El depósito no se exigirá cuando se trate del cobro de 
sumas que excedan de la posibilidad del actor según 
apreciación del magistrado, o cuando previamente se haya 
constituido la garantía del interés fiscal ante la autoridad 
exactora, o cuando se trate de p81S011a distinta del 
causante obligado directamente al pago; en este último 
caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los 
medios de garanlla permitidos por las leyes fiscales 
aplicables." 

Mientras no se dicte sentencia, la Sala podrá modlicar o 
revocar el auto que haya decretado o negado la 
suspensión, cuando OCU!TB un hecho superveniente que lo 
justWique". 
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De lo anterior se desprende que, la solicitud de suspensión del acto 
impugnado, cuando éste se refiera a la ejecución de coblO de cr6ditot filCllles, se 
podrá hacer desde el escrito Inicial de demanda o bien dlnnte cuelquier etapa del 
proceso hasta que se dicte sentencia. Ahora bien, la procedencia de 11 suspensión 
ante el Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa, se encuentra sujeta a 
la obligación de garantizar el interés fiscal. 

Conforme a la citada retorma para obtener la suspensi6n de la ejecución de 
cobro de créditos fiscales, en el caso de que se enruentre en l!Wn~e un juicio de 
nulidad, la solicitud respectiva se hará ante la Sala que conozca del juicio 
correspondiente. Por otra parte, antes de la reforma sellaladl, la solicitud de 
suspensión sólo procedia ante la autoridad exactora 

Si la solicitud se presenta ante el órgano jurisdiccional, el contribuyente 
únicamente podrá ofrecer como forma de garantía, el depósito en dinero. En 
cambio, si se solicita ante la autoridad administrativa tnt>utaria ClClflll81ente, te 

podrá ofrecer cualquiera de las formas establecidas por el artieulo 141 del Código 
Fiscal de la Federación. 

En relación con lo antenor, cabe sellalar que 1 la par del derecho que 
tiene el particular para solicitar la suspensión en cuelquier momento de la 
tramitación del juicio, es decir, desde el propio esenio de demanda, hasta antes de 
que se dicte sentencia, existe la facultad de la autoridad jurisdoccional para 
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modificar o revocar el auto que haya decretado o negado la suspensión, siempre y 
cuando ocurra un hecho superveniente que lo justifique. 

Finalmente, es importante señalar que no se exigirá depósito cuando: 

a). Se trate de adeudos que excedan las posibilidades económicas del 
actor, según apreciación del magistrado. 

b). Previamente se otorgó garantla del interés fiscal ante la autoridad 
exactora. 

e). Se trate de persona distinta del causante obligado directamente al 
pago; en este último caso, se asegurará el Interés fiscal por cualquiera de los 
medios de garantla permitidos por las leyes fiscales aplicables. 

Otro de los medios legales de defensa, aunque no propio de Ja materia 
fiscal, es el Juicio de Garantlas como veremos a continuación. 

3.6.5.3 JUICIO DE AMPARO 

El Juicio de Amparo es otro de los medios de defensa procedente para 
impugnar, entre otros, los actos de las autoridades fiscales y administrativas. 

A decir del reconocido jurista Ignacio Burgoa Orihuela, "El amparo es un 
juicio o proceso que se inicia por la acción que ejercita cualquier gobernado ante 
los órganos jurisdiccionales federales contra todo acto de 8Ulolid8d (lelo MfllU) 

que le causa un agravio en su esfera jurldica y que considera conlrlrio a la 

Constitución, teniendo por objeto invalidar dicho acto o despojar1o de su efialcia 
por su inconslitucionalidad o legalidad en el caso concreto que lo origine."120 

Esto es, el ·Juicio de Amparo· o también denominado •Juicio de 
Garantías· es el medio de defensa constitucional que tienen los gobernados, en el 
particular los contnbuyentes para defenderse de la ilegalidad o inconstitucionalidad 
de los actos de autoridad o leyes que estiman violatorios de sus garantlas 
individuales. 

'"' BURGOfl ORIHUELA lgnaoo, E/ Juoo de Amparo, edil PomUa, S A de C V , 37' ed , M6llCO, 
2000, p, 173 
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Es de especial interés el análisis de la suspensión del acto reclamado, en 
virtud de que para obtener ésta en materia tributaria, se debe garantizar el interés 

fiscal. 
L• su.,,.,,sldn del KfO rKIMnado es el proveido judicial que paraliza o 

cesa, de manera temporal el acto reclamado, consistente en impedir para lo futuro 
el comienzo o iniciación, desarrollo o consOOJencias de dicho acto, a partir de la 
mencionada paralización o cesación, sin que se invaliden los estados o hechos 

anteriores a éstas y que el propio acto hubiere provocado m 

Para conceder la suspensión del acto reclamado deben satisfacerse en 

términos del articulo 124 de la Ley de Amparo los requisitos siguientes: 

a). Que lo solicite el agraviado, salvo en los supuestos que la propia ley 

prevé, 

b). Que no se siga pe~uicio al interés social, ni se contravengan 
disposiciones de orden público y, 

c) Que la ejecución del acto traiga consigo dallas y peljuldos de dificil 
reparación . 

. Esto es, en materia fiscal la suspensión del acto rec:lmnado sie~re 
procede a petición de parte y además, se exige que se garantice el interés fiscal, 

tal y como lo establece el articulo 135 de la Ley de Amparo, lll establecer. 

'Articulo 135. Cuando el amparo se pida contra el cobro de 
contribuciones, podrá conoedefse dlsa9Cionalmente la 

suspensión del acto reclamado, la que surtirá electos previo 
depósito de la cantidad que se cobra ante la Tesorerfa de la 
Federación o la enbdad federativa o municipio que C01T11sponda. 

El depósrto no se exigirá cuando se trate del cobro de sumas que 

excedan de la posibilidad del quejoso, según apreciación del juez. 

o cuando previamente se haya constituido la garantla del interés 

fiscal ante la autoridad exactora, o cuando se trate de persona 

distinta del causanle obligado d1rec1amente al pago; en este 

"' lbld, p, 711. 



último caso, se asegurará el interés fiscal por cualquiera de los 

medios de garantía permitidos por la leyes fiscales aplicables •. 
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El otorgamienlo de la garantía obedece a la protección de los dar'los o 

perjuicios que con la suspensión del acto se le puedan ocasionar a terceros. 

En el Juicio de Amparo en materia fiscal dicha suspensión del acto 

reclamado únicamente procederá sl se garantiza el interés fiscal, la cual podré 

concederse discrecionamente, y surtirá sus electos previo depós~o de la cantidad 

que se cobra anle la Tesorería de la Federación, o la de la entidad federativa o 

municipio que corresponda. 

Sin embargo, a ésta regla consistente en garantizar el Interés fiscal, 

procede una excepción, supuesto en el que sl la suma a cobrar excede las 

posibilidades económicas del quejoso o si la misma fue garantizada con 

anterioridad ante la autoridad exactora, o si se trata de persona distinta del 

causante obligado dinlctamente al pago, no se exigirá garantla. 

Lo anlerior tiene sustento en la tesis jurisprudencia! em•ida por el 

Segundo Tribunal Colegiado del vig6simo circutto, novena época, octubre de 
1999, número XX.2o.2 A, tomo: X, consuttable en el Semanario Judicial de la 

Federación y su Gaceta, en la página número 1290 que s8Mla: 

"INTERES FISCAL. PARA QUE PROCEDA LA SUSPENSIÓN 

CONTRA SU COBRO, SE DEBE PROBAR FEHACIENTEMENTE 

QUE ESTÁ GARANTIZADO. El articulo 135 de la ley 

reglamentaria de los d1spos~ivos 103 y 107 de la Constitución 

Federal, establece que cuando el amparo se pida contra el cobro 

die contribuciones, podrá concederse dlscrecionalmente la 
suspensión del acto reclamado, la que surtirá efectos previo 

depóstto de la cantidad que se cobra, ante la Tesorería de la 

Federación. o de la Entidad Federabva o Municipio que 
corresponda; que la misma no se exigirá en los siguientes casos: 

a) Cuando el cobro de las sumas e•cedan de la posibilidad del 

quejoso; b) Cuando previamente se hubiere consbtuido la garantía 

del interés fiscal ante la exactora; y, c) Cuando se trate de 
persona distinta del causante obligado directamente al pago, caso 



este último en que se asegurará el interés fiscal por cualquiera de 
los medios de garantía permitidos por las leyes fiscales aplicables. 
De la segunda de las hipótesis se colige que, para conceder la 
suspensión contra el cobro de contribuciones fiscales, no basta 
que el quejoso "bajo protesta de decir verdad", asegur11 que el 
crédito fiscal se encuentra garantizado mediante et embargo que 
la exactora trabó en bienes del tnbutario, sino se requíele que se 
pruebe de forma fehaciente tal hecho jurídico, para que el Juez 
Federal no exija al quejoso que lleve a cabo ese depósito ante la 
tesorería respectiva. 

SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL VIGÉSIMO CIRCUITO. 

Queja 25199. Constructora Dolores, S.A. de C.V. 27 de mayo de 
1999. Unanimidad de votos. Ponente: Enrique Escobar Angeles. 
Secretario: Antonio Artemío Maldonado Cruz. 

Véase: Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 
VII, junio de 1991, página 438, tesis V.2o.24 K, de rubro: 
"SUSPENSIÓN CONTRA EL COBRO DE CONTRIBUCIONES, 
CASOS EN QUE NO ES EXIGIBLE EL DEPÓSITO PARA QUE 
SURTA EFECTOS LA."." 
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Para conceder la suspensión del ado reclamado se aplicará la ley que 
exija menos requisrtos, en aras a és1e principio jurídico se nlg\M la procedencia 
de la suspensión del ado en el juicio constitucional. 

El interés fiscal conforme al Código Fiscal de la Feder.aón se garantiza 
mediante las formas que establece el articulo 141 y, de acuerdo con 11 Ley de 
Amparo únicamente se permrte como forma de garantía, el depólilo en dinero; m 
embargo, es más conveniente a nuestra parecer, para et pllticutar IOlieltar la 
suspensión conforme a la Ley de Amparo que al Código Fiscal di la Fedentción, 
ya que el primer ordenamienlo, a d~erencia del fiscal no exige que se garanticen 
sus accesorios, sino tan sólo el crédrto adeudado, lo cual incide en una mayor 
posibilidad por parte de los particulares para otorgar la ga1W1tia, en vi1ud de que 
al ser menor el monto de la garantía la capacidad económica para otorgarla es 
mayor, ésta srtuación ha sido reconocida por el siguiente cr11erio jurisprudencia! 
contenido en la tesis número 2a1J. 1912000, novena época, instancia: Segunda 
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Sala, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo: XI, marzo de 
2000, página 131, que ser'\ala: 

"AMPARO. PROCEDE CONTRA COBROS FISCALES SIN 
NECESIDAD DE AGOTAR LOS RECURSOS ORDINARIOS O 
EL JUICIO DE NULIDAD, PORQUE EL CÓDIGO FISCAL DE U\ 
FEDERACIÓN EXIGE MAYORES REQUISITOS QUE LA LEY 
DE U\ MATERIA, PARA SUSPENDERLOS De conformidad con 
lo dispuesto por los artículos 107, fracción IV, constrtucional y 73, 
fracción XV, de la Ley de Amparo, el juicio de amparo en materia 
administrativa es improcedente cuando la parte quejosa no agola, 
preViamente, los medios o recursos ordinarios que establezca la 
ley del acto, por ap~cación del JlfÍltjlio de definrtividad, excepto 
cuando la mencionada ley que rige el acto exija, para conceder la 
suspensión, mayores requisrtos que la Ley de Amparo. Ahora 
bien, en contra de los cobros regidos por el CódigO Fiscal de la 
Federación, procede el recurso de revocación o el juicio de 
nulidad que, corno optativos, establece en los artlculos 116 y 125, 
y si bien es cierto que el mismo ordenamiento establece la 
suspensión en los artlculos 141, 142 y 144, en ellos se 
establecen mayores requisitos para otorgar la suspensión del 
procedimiento administrativo de ejecución, que en la Ley de 
Amparo, pues para garantiZar el interés fiscal exige, además del 
importe de las conlnbuciones adeudadas actual1Zadas y los 
accesorios causados, los accesorios que se generen en los doce 
meses siguientes a su otorgamiento, y que al terminar este 
periodo, en tanto no se cubra el crédito, ese importe debefá 
actualizarse cada ano y ampliarse la garantía a fin de que se 
cubra el crédrto actual1Zado y el importe de los recargos, 
incluyendo los correspondientes a los doce meses siguientes, 
exigencias que incuestionablemente son mayores para el 
contnbuyente, en comparación con las condiciones que se prevén 
en los artlculos 125 y 135 de la Ley de Amparo, confonne a los 
cuales, para otorgar la suspensión del acto reclamado, como 
máximo, se exige como depósrto, la cantidad que se cobra y la 
garantía de los perjuicios, además de que el Juez de Distrito tiene 
facuttad para no exigir depósito cuando la si.ma cobrada excedla 
de la posibilidad del quejoso, cuando ya se tenga c:onstrtuida 



garantla ante la exaclora, o cuando et quejoso sea distinto del 
causante obligado directamente al pago, caso este en que puede 
pedir cualquiera otra garantía. De ahl que resule incorrecto 
sobreseer en el juicio de garantlas por no haberse agotado los 
medios ordinarios de defensa. 

Contradicción de tesis 61/99. Entre las sustenladas por el Primer 
Tribunal Colegiado del Vigésimo Circu~o. et Segundo Tribunal 
Colegiado en Materia Admilistrativa del Primer Clrruilo y las 
diversas del Primer Tnbunal Colegiado del Décimo Se>c1o Circu~o 
y del Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Quinto Circuito. 28 
de enero del allo 2000. Mayorla de cuatro votos. Disidente: 
Mariano Azuela Gü~n. Ponente: Juan Olaz Romero. Secretario: 
Aristeo Martinez Cruz. 

Tesis de jurisprudencia 19fl000. Aprobada por la Segunda Sala 
de este Alto Tribunal, en sesión pública del Wlintiocho de enero 
del al'lo dos mil.• 

129 
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CAPITULO CUARTO 

LAS GARANTIAS DEL INTERÉS FISCAL 

•.1 CONSIDERACIONES PREVIAS 

Les formas en que el contribuyente asegura el cumplimiento de la 
obligación fiscal se encuentran previstas en el articulo 141 del Código Fiscal de la 
Federación y se pueden clasificar como garantias reales y personales dentro de la 

primera se encuentran el depósito en dinero. la prenda, la hipoteca. el embargo 
administrativo y los tilulos valor o cartera de crédrtos y, como garantias personales 
la fianza y la obligación solidaria. 

En efecto el articulo 141 del Código Fiscal de la Federación setlala: 

"Articulo 141.· Los contribuyentes podrán garantizar el lntenls fiscal en 
alguna de las formas siguientes: 

1. Depósito en d111ero u otras fonnas de garanlla financiera equivalentes 
que establezca la Secretaría de Hacienda y Crédito Publico mediante reglas de 
carácter general que se efedüen en las cuentas de garanlla del interés fiscal a 
que se ref111re el articulo 141-A. 

2 . Prenda o Hipoteca 

3. Fianza otorgada por instrtución autorizada, la que no gozará de los 
beneficios de orden y excusión 

4. Obligación sohdaria asumida por tercero que compruebe su idoneidad y 
solvencia. 

5. Embargo en la vía administratrva 
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6. Tltulos valor o cartera de créditos del contribuyente, en caso de que se 

demuestre la imposibilidad de garantizar la totalidad del crédito mediante 

cualquiera de las fracciones anteriores, los cuales se aceptarán al valor que 

discrecionalmente fije la Secretarla de Hacienda y Crédito Público". 

En este sentido y continuando con la temática estructurada para el 

desarrollo del presente trabajo, y después de haber esbozado la regulación 

jurldica aplicable en tomo a las garantfas fiscales, ahora es momento de pn!S811tar 

el estudio teórico-práctico referente al ofrecimiento, aceptación, autorización de las 

garantfas del interés fiacal para finalmente culminar con algunas observaciones 
encaminadas a eficientizar el sistema de cobro de las mismas. 

4. 1.1 OFRECl•ENTO Y ACEPTACIÓN 

Las garantfas deben otorgarse a favor de la Tesorerfa de la Federación o 

del organismo descentralizado competente, asl como de las tesorerias o de las 

dependencias de las entidades federativas que realicen esas funciones aunque 

Jengan otra denominación. Para efectos de su recepción, calificación y 
autorización se prese!Un en las unidades ldministnltivas del Servicio de 

Administración Tributaria que corresponda o ante el organismo descentralizado 

competente. 

La calificación y aceptación de las garantfas del interés fiscal corresponde 

a las Administraciones Generales de Grandes Contribuyentes, de Recaudación, 

Jurldica y las Administraciones Locales que de ella dependan, MgÚn lo disponen 

los artlculos 17, apartado "A", fracción XVII, 20, fraoción XXV y 26 fracción XII, 

todos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Tributaria; asl como 

los organismos fiscales autónomos. Instituto Mexicano del Seguro Social y el 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabajadores, quienes a su vez 

están facultados para '-las efectivas. 

Para que las garantfas sean autonzadas por la autoridad fiscal, deberán 

cumplir con los requisttOI que establece no 5ÓIO el Código Fiscal de la Fedlncióo 

sino también el derecho común federal. el cual en términos del llftfculo 5', párrafo 

2º del mismo ordenamiento, se aplica supletoriamente. 
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En ténninos generales, la calificación que hace la autoridad fiscal para 

verificar que las garantlas del Interés fiscal reúnan los requisitos legales consiste 
en comprobar. 

a) El motivo por el que se otorga sea procedente. 
b) Reúna los requisitos de forma legal. 
e) senale el tipo de garantía que se ofrece. 

d) Mencione el concepto y el origen de la misma. 
e) El importe de la garantla sea suficiente. 

4.1.2 EFECTIVIDAD 

Las garantlas subsistinln hasta que proceda su cancelación o efectividad 
y, de confonnidad con el articulo 143 def Código Fiscal de la Federación, la 

prenda, hipoteca, obligación solidaria y embargo administrativo se hacen efectivas 

a través del procedimiento administrativo de ejecución. 

Por otra parte, a la fianza se aplica el mismo procedimiento pero con 

ciertas modalidades y, tratándose del depóstto en dinero, una vez que el aédlto 

fiscal quede firme se ordena su aplicación por la Secretaría de Hacienda y Crédito 
Público. 

La exigibilidad de la garantla consiste en la facultad que tiene la autoridad 

fiscal para cobrarse con ésta el pago del crédito fiscal 

Se considera que el crédito fiscal es exigible en las siguientes hipótesis: 

1. Tratándose de pagos en parcialidades, por el incumplimiento en el 
entero de tres paraalidades, por quiebra. resolución judicial, cuando no se 
otorgue, desaparezca o resulte insuficiente la garantla, sin que el contnbuyente 

otorgue una nueva garantía o no la amplíe. 

2. En los créditos fiscales con dtfenmiento de pago, cuando éste no se 

realice al ténnino de la prórroga. 

3. Cuando en deftnrtiva exista resolución favorable a los intereses del 
fisco federal. 
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4. Al negarse la condonación de una multa. 

4.2 GARANTIAS FISCALES 

En el capitulo 11 del presente trabajo se hizo rellWBncil at marco jurídico 
conceptual de las fonnas de garantia, conforme a la leglstad6n civil; ahora es 
propósito analizar su regulación fiscal, en cuanto a su ofrecimiento, admisión y 
efectividad, desarrollando tales conceptos de acuerdo al orden en que aparecen 
las garantías fiscales en el articulo 141 del Código FiSmt de la Federación. 

4.2.1 DEPOSITO EN DINERO Y EQUIVALENTES FINANCEROS 

Antes de proceder al desarrollo del contl'llto de depóstto en materia rascal, 
es conveniente recordar el concepto de depósito del d9r8d1o común. 

El depósito -según el articulo 2516 del Código Civl Federal-, es un 
contrato a través del cual et deposrtatio se obliga hadll et dltposbnte a recibir una 
cosa, mueble o inmueble, que éste le conlia y a gullldmrla pin 19StHuirta cuando 
la pida el depositante. 

En materia fiscal el depós~o en dinero f\nge como un medio para 
garantizar el interés fiscal y se encuentra previsto en el artia.llo 142, fracción t del 
Código Fiscal de la Federación. 

Ahora bien, el 'depósito de gal'llntia -seMla el nKXJOOCido jurista Zamol'll 
Valencia- es aquel que se celebra en beneficio del depositario y no del 

depositante y en el que no existe la obligación de a!Jlél de devolver los bienes, 
porque están destinados a ser objeto de un contrato o acto translllbvo de dominio 
a favor del depositario, a menos que se resuelva la oblig8c:ión que dio origen al 
depósito,,,, 

Asimismo, se comparte la opinión expuesta por el citado tratadista, en et 
sentido de considerar que 'el depósrto en garantfa es aqi.I que se celebra para 
garantizar el cumplimiento de una obligación y que le da dllrecho al acreedor, en 

'" Op. at., p, 247. 
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caso de Incumplimiento del deudor, a ser pagado con el valor de esos bienes, por 
lo que este contrato técnicamente no constituye un depósito, sino una prenda", -
opinión que comparto-. 123 

Pero en materia fiscal, el objeto del depósrto como forma de garantía sólo 
puede consistir en dinero. En consecuencia, se define como depósito en dinero la 
entrega de cierta cantidad de dinero a una institución autorizada, a efecto de que 
la reciba en calidad de garanlla a favor del fisco federal, obligándose a guardarla 
para que, según sea el caso, la restrtuya al depositante o se haga electiva por la 
autoridad competente. 

De acuerdo con el articulo 141 del mismo ordenamiento, podrán otorgarse 
formas de garanlla financiera equivalentes al depósito en dinero, las cuales 
conforme a la regla 2.2. 7 Resolución Miscel•nea Fiscal para 2002, publicada en el 
Diario Oficial de la Federación el dla 30 de mayo de 2002, son las siguientes: 

1. Líneas de crédrto contingente irrevocables que otOllJuen las 
instttuciones de crédrto y las casas de bolsa a favor de la Tesorerla de la 
Federación. 

2. Fideicomisos constrtuidos a favor de la citada Tesorerfa en Instituciones 
de crédrto. 

Cabe aclarar que tales garantías acorde con dicha regla, sólo aplican en el 
supuesto de que el contribuyente solicile la devolución de cantidades pagadas 
indebidamente. 

La Tesorerfa de la Federación autorizará a las instituciones de crédito y 
casas de bolsa para operar cuentas de garantla del interés fiscal o fideicomiso de 
garanlla que cumplan con los requisrtos establecidos en el instructivo de operación 
que emita la propia Tesorerfa 

'ªId. 
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•.2.1.1 AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE. 

En principio, debe advertirse que la autoridad a favor de quien se 
constituye Je garantía es distinta de la facultada para cal~iclll1a, aceptarla e induso 

cobrarla o autorizar su sustitución, ampliación o cancelación. La primera es la 
beneficiaria de la garantle, mientras que la segunda es la encargada de calificar su 
procedencia y en general realizar todos Jos trámites jurldico administrativos para 

su aceptación y cobro. 

En términos del articulo 60 del reglamento del Código Fiscal de la 

Federación, las garantías del interés fiscal se otorgarán a favor de la Tesorería de 

Ja Federación, del organismo descentralizado que sea competente para cobrar 
coactivamente aéditos fiscales, asl como de las tesorttrfas o de las dependencias 

de las entidades federativas que realicen esas funciones aunque tengan otra 

denominación. 

•.2.1.2 REQUISITOS 

El Código Fiscal de la Federación y su reglamento disponen los requisttos 

que deberán reunir las garantlas del Interés fiscal y, supletorlamente el derecho 

común, debido a que la materia fiscal sólo realiza algunas generalidades. 

Para el desarrollo de los requisitos de las garantlas fiscales que a 
continuación se expone, se recurrió a las d1sposici0nes legales aplicables, así 

como a datos aportados de la investigación de campo efeduadll en las distintas 

Administraciones de Recaudación ubicadas en el Distnto Federal durante el 

periodo de enero a junio del dos mil dos. 

Así las cosas, para garantizar mediante depósito en dinero se deberán 
reunir los siguienles requisrtos · 

1. Escnto libre de ofrecimiento de la garantía por tr1phcado. 

2. Original de billete de depósito expedido por Nacional Fnanciera 
3. Que el billete contenga la mención del benefioano 

4. Anotar número de crédrto al reverso del cel'tlficado de depóstto. 
5. Que sea suficiente para garantizar el 111terés flSCal en términos del 

articulo 141 del Código Fiscal de la Federación. 
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4.2.1.3 PROCEDIMIENTO PARA OFRECERLA 

El depósito en dinero deberá ofrecerse mediante escrito que reúna los 
requisitos de los articules 1 B y 1 B-A del Código Fiscal de la Federación. La 
cantidad deposrtada deberá ser suficiente para cubrir la totalidad del adeudo fiscal, 
es decir, el crédito principal actualizado y accesorios. tanto los causados como los 
que se generen en los doce meses siguientes a su otorgamiento. 

En dicho esenio deberá sellalarse que se anexa en original el billete de 
depósito expedido por Nacional Financiera y a favor de la Tesorerla de la 
Federación o del organismo competente. 

Resulta de gran importancia que en el billete de depós~o. se mencione 

expresamente el fin u objeto por el cual se ofrece la garantla, esto es, indicar si es 
para obtener la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, 
autorización de pago a plazos, etcétera. 

Esta forma de garantla debe aceptarse al cien por ciento de su valor 
nominal respecto del importe del crédito actualizado y todos sus eocesorios 
legales. En télminos del articulo 61 del reglamento del Código Fis<31, el depósito 
en dinero generará intereses, calculados conforme a las tasas que sellale la 
Secretarla de Hacienda y Crédito Público, debiendo penmanecer la cantidad 
original en depósito mientras subsista la obligación de garantizar, y a su vez el 
depositante podrá retirar los intereses que se generen 

Sin embargo, esta srtuación no sucede, pues los intereses se g_,-an en 
los casos de la celebración de un contrato de depósrto bancario, y no mediante 
billete de depósito. el cual ni siquiera queda en custodia de un banco sino de la 
autoridad recaudadora, siendo ésta ú~ima forma aquella por la que se permrte 
garantizar el interés fiscal. Por otra parte, las tasas de intereses que la Secretarla 
de Hacienda y Crédrto Público debe publicar para electo de su retiro por parte del 
contnbuyente, al menos en la Resolución Miscelánea Fiscal para 2001 y 2002 no 
fueron publicadas En conseruenaa, esta forma de garantía en la práctica jurldica 

no cumple con los beneficios que en teorfa le bnnda al contnbuyente. 
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4.2.1.4 AUTORIZACIÓN 

Satisfechos los requisitos se procede a fonnalizar la aceptación del billete 
de depósito. anotando al reverso del mismo los datos det crédito que garantiza, 
fecha, nombre y firma del servidor público autorizado para calilicar y aceplar la 
garantía. comunicándose dicha situación al oferente de la misma. 120 

4.2.1.5 PROCEDIMIENTO PARA APLICARLA. 

La forma de hacer efectivas las gar11ntias del interél '*-l. generelmente 
es través del procedimiento administrativo de ejecución; sin embargo, tratándose 
del depósito en dinero no aplica tal diapoaición, pues n11ubri• ilógico 11t111izM 
dicho procedimiento con todas las diligencias que el mismo implica si ya existe 
una cantidad de dinero a disposición del fisco fllcltnl, por lo que acorde con lo 
dispuesto por el articulo 143 del citado ordenllmiento, CUMdo la gar11ntf• OOl1liste 
en depósito en dinero en institución de Ctédito autorizada, es decir. por Nacional 
Financiera, y una vez que el crédito fiscal quede firme, se Ofdenltrj su aplicación 
por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público. 

Se solicita a la Tesof9ria de la Federacióo llplique el billete de depósito en 
forma definitiva al pago del crédito fiscal, especificando el motivo que lo justifique y 
adjuntando copia de los antecedentes respectivos. 125 

4.2.2 PRENDA O HIPOTECA 

La legislación fiscal comprende a la prenda y a la hipoteca dentro de una 
sola fracción, lo cual puede originar controversia por su similitud, pero no obstante 
de que tengan el mismo objetivo existen grandes diferencias entre •mbU. 

124 Manual del SeMao de Admin®aoón Tnbutana. Seaetaria de Haoenda y Creóto Púbha:i, 
Secretariado Téc:nia> de la Comisión del Servioo Frsal de c.nwa. 2001, p 4-10 
'"'Id 



138 

La legislación civil define a la prenda es como el derecho real constrtuido 
sobre un bien mueble enajenable para garantizar el cumplimiento de una 
obligación y su preferencia en el pago (articulo 2856 del Código Civil Federal); 
objetivamente, puede ser ubicada entre las formas de garantla más eficaces, 
donde el 8Cl98dor cuenta con un bien especifico y determinado que responde por 
el cumplimiento de su crédrto. 

En cambio, la hipoteca es definida como una garantla real constrtulda 
sobre bienes que no se entregan al acreedor, y que da derecho sobre éste en 
caso de Incumplimiento de la obligación garantizada, a ser pagado con el valor de 
los bienes, en el grado de preferencia previsto en la ley. Esta fonna de garantizar 
representa mayores ventajas tanto para el deudor oomo para el acreedor, puesto 
que el primero no pierde la posesión de su bien y por su parte el acreedor cuenta 
con un bien especlficamente determinado y locauable que le asegura el pago de 
su crédito. 

De acuerdo a la temática que se estructura, y para una mejor comprensión 
del presente capitulo, se precisan los aspectos relativos a la autoridad a la que se 
dirige, los requisrtos, forma de ofrecerte, aceptación y, finalmente su procedimiento 
de efectividad. 

4.2.2.1 AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE 

Las garantías fiscales deben otorgarse a favor de la Tesorería de la 
Federación o del organismo descentralizado que sea competente para cobrar 
coactivamente créditos fiscales, asl como de las tesorerías o dependencias de las 
entidades federativas que realicen estas funciones. 

4.2.2.2 REQUISITOS 

En principio, se deben satisfacer los requisrtos. elementos y formalidades 
que establece la legislación civil para la constrtución de la prenda o hipoteca, entre 
los cuales destacan los referentes al objeto, sujeto y formalidades, pero ahora es 
momento de enfocar éstos al ámbito fiscal. 
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En la prenda, el objeto recae por regla general en un bien mueble y, en 

casos especiales, en inmuebles como los frutos pendientes de bienes rafees, 

siempre que sean enajenables y no tengan impedimento comercial. •2'1 Fungen 

como sujetos, el deudor prendario que sera el contribuyente o tercero solidario, 
quienes deben tener plena y libre disposición de los bienes, así como el acreedor 

prendano, quien resulta ser el fisco federal. Además, se debe cumplir con las 
formalidades de ley, esto es, de otorgarla por esenio y, para que surta efectos 

contra terceros, inscnbir1a en el Registro Público. 

En materia fiscal se deben observar las siguientes reglas. 

Tratándose de la prenda que: 

1. Se ofrezca mediante escrito de ofrecimiento de la garantía (por 

triplicado). 

3. Se exhiba la factura onginal del bien, objeto de la prenda. 

4. Se realice un avalúo por instrtución autorizada. 177 

En este caso la autoridad queda como depositaria del bien. 

En el supuesto de la hipoteca también se aplican los requlsHos de la 

legislación civil y que, a diferencia de la prenda, consisten básicamente en los 

siguientes: 

1. La hipoteca, por regla general, se constrtuye sobre bienes Inmuebles, 

aunque también puede recaer sobre muebles, siempre y cuando sean 

determinados y enajenables. Al igual que en la prenda, et otorgante debe tener 
libre d1sposiaón del bien, ob¡eto de la hipoteca, y constituirse por escrito en el que 

se cumplan las mismas formalidades que se exigen para la compraventa. 

De conformidad con los articulos 2321 del Código Civil Federal, si el valor 

del bien no excede a un equivalente de trescientos sesenta y cinco veces el 

salano mínimo general diario vigente en el D1stnto Federal, podrá otorgarse en 

documento pnvado, en el que conste la firma de dos testigos, mismas que 

deberán ser rat1f1cadas ante notano o Registro Público. En cambio, sl el valor 

avalúo del inmueble excede de trescientos sesenta y onco veces el salano mimmo 

"' PEREZ FERNÁNOEZ DEL CASTn.LO, Bernardo, Op CI. p, 342 
'"Manual dol Senl!Cio de Admonislr8Cl6n TOOulana, op cft • p 4-5. 
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general diario vigente en el Distrito Federal, la hipoteca deberá inscribirse en 
escritura pública. 

En la materia fiscal en particular, y por cuanto hace a la hipoteca, se exige 
que: 

1. Se ofrezca mediante escrito libre. 
2. Se exhiba el avalúo expedido por insbtución autorizada. 
3. Se acompane con el escrito de garantla la escritura pública insaita en 

el Registro Público de la Propiedad. 
4. Asimismo, se anexe el certiflC8do de libertad de gravamen expedido por 

el Registro Público de la Propiedad y. 
5. La Boleta predial. 
6. En caso de ser persona física el propietario y estar casado en sociedad 

conyugal, presentar escrito del cónyuge o copropietarios. 128 

4.2.2.3 PROCEDIMIENTO PARA OFRECERLA 

El ofrecimiento de la prenda o hipoteca tendiente a garantizar Clédlos 
fiscales deberá hacerse por escrito, que ClJl11lfa con los requisrtos de los artlculos 
18 y 18-A del Código Fiscal de la Federación. Previamente a la presentación del 
escrito de ofrecimiento, deberá efectuarse avalúo del bien, cuya lacuftad recae en: 
las autoridades fiscales, lnstrtuciones de Crédrto, Comisión de Avalúos de Bienes 
Nacionales, corredor público y ahora, de acuerdo a la reciente reforma al 
reglamento del Código Fiscal de la Federación, pubkcada en el Diario Oficial de la 
Federación el 22 de mayo de 2002, las personas que cuenten con céO.Jla 
profesional de valuadores expedidas por la Secretaria de Educación Pública Este 
avalúo tendrá una vigencia de seis meses. (Articulo 4 del reglamento del Código 
Fiscal de la Federación). 

En términos del articulo 62 del reglamento del Código Fiscal de la 
Federación, la garantia se consbtuye, tratandose de los bienes muebles, sólo por 
el 75% de su valor siempre que estén libre de gravámenes hasta por ese por 
ciento y, respecto de los bienes inmuebles, por el 75% del valor avalúo o catastral. 

'" lbld., pp. 4-4. 
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El escrito de ofrecimiento deberá estar acompallado de la constancia del 
avalúo practicado, tratándose de hipoteca del certificado del Registro Público de la 
Propiedad, en el que no aparezca anotado algún gravamen, ni afectación 
urbanlstica agraria y, que hubiere sido expedido hasta con más con tres meses de 
anticipación. En el caso de que el inmueble reporte gravámenes, la suma del 
monto total de éstos y el interés fiscal a garanhzar, no podrá exceder del 75% del 
valor, además el otorgamiento de la hipoteca se hará en esalura pública e 
inscribirse en el Registro Público y, conlener los datos relacionados con el crédito 
fiscal, pudiendo garantiZarse con la misma hipoteca los recargos fWJros o ampliar 
la garantla cada ano, lo anterior de conformidad con el articulo 69 del reglamenlo 
del Código Fiscal de la Federación. 

También podrán otorgarse en garanlla contratos de administración, 
celebrados con casas de bolsa que amparen la Inversión en valonts 1 cargo del 
Gobierno Federal, lnscntos en el Registro Nacional de Valonts e Intermediarios 
siempre que se designe como beneficiario único a la autO!idad, 1 favor de la cual 
se otorgue la garantla. En estos supuestos se aceptará como garanlla el 100% del 
valor nomilal de los valores. debiendo reinvertne una cantidad suficiente para 
cubrir el interés fiscal pudiéndose retirar los rendimientos. 

4.2.2.4 AUTORIZACION 

Tratándose de la prenda, su autorización se formaliza levantándose un 
acta administrativa con los datos siguientes: 

1. Nombre del deudor. 
2. Lugar y fecha en que se levanta el acta. 
3. Importe total de crédrto actualizado (monto principal y 8CC850ri0s). 
4. Valor de los bienes. 
5. Importe de la garantía. 
6. Descripción de la prenda. 
7. Motivo por el que se garantiZa. 
8. Honorarios de los depositanos, en su caso. 
9. Inscripción en el Registro Púbtico de la Propiedad y del Comercio, si 
asl se requiere. 
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En la hipoteca, una vez que se calificó y aceptó la garantla, la autoridad 
ejecutora proporcionará al Notario Público los documentos presentados para que 
formule escritura pública, la cual debe inscribirse en el Registro Público de la 
Propiedad y del Comercio para que surta efectos contra terceros. 129 

4.2.2.5 PROCEDIMIENTO PARA APLICARLA 

Al hacerse exigible la garantla otorgada, ésta se hará efectiva a través del 
procedimiento administrativo de ejecución. para que con el producto obtenido de la 
enajenación sea cubierto el aédito fiscal. 

AJ respecto, se propone que dicho procedimiento sea difllfente al 
procedimiento Administrativo de Ejecución regulado por el articulo 145 del Código 
Fiscal de la Federación; que inicie con un oficio denominado "Oficio para hacer 
efectiva la garantia" en el cual se eslllblezca, además de los requisitos del articulo 
38 del Código Fiscal de la Federación, la razón por la cual se esta haciendo 
efectiva la garantla y que en la misma se sellale el valor actualizado del bien, 
otorgado en garantla, y posteriormente, se lleven acabo las demás etapas del 
procedimiento económico coactivo. (yer anexo 2). 

4.2.3 FIANZA. 

El articulo 141, fracción 111 del Código Fiscal de la Federación establece 

como forma de garantizar el interés fiscal a la fianza, la cual es un contrato por el 
que una persona se compromete con et aet-xir a pagar por el deudor, li éste no 
lo hace (articulo 2794 del Código Civil Federal). 

4.2.3. 1 AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE 

El articulo 60 del reglamento del Código Fiscal de la Federación establece 

que. cuando la garantía se otorgue medianle fianza, la misma deberá ser a favor 
de la T esoreria de la F ederaci6n o del organismo descentralizado competente 
para cobrar de manera coactiva créditos fiscales. Cabe resaltar que et citado 

13 lbid, p. 4-5 
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precepto establece una excepción para el caso de la fianza, pues esta forma de 
garantla, a diferencia de las restantes, no podrá otorgase a favor de las tesorerlas 

o de las dependencia de los estados que tengan encomendada la función de 
recaudar crédrtos fiscales dentro de la circunscripción del Estado al que 

pertenecen. 

Por lo que, tratándose de fianzas, el beneficiario siempre será la Tesoreria 
de la Federación, esto es, un órgano de competencia federal. 

4.2.3.2 REQUISITOS 

En este "'° de garantla, además de a.mplir con los requlsrtos que 
establece el Código Civil Federal, se deben satisfacel' los p!9'1istos en la Ley 

Federal de lnstrtuclones de Fianzas para tal efecto, ordenamiento que consigna et 
régimen de las lnstrtuciones afianzadoras. 

De acuerdo a la legislación civilista, en relación con la Ley de lnstrtuciones 
de Fianzas, el objeto de este contrato de garantla es -como dice el maestro 

Zamora y Valencia·, la conducta del fiador manifestada como Wlll prestación que 
puede encausarse como un hacer o como oo dar y que, en materia fiscal consiste 
en un dar cuyo contenido es una suma de dinero. •:1> 

Los sujetos que iltervienen en la fianza son tres: a) et lllldor que será el 

otorgante, esto es, la Institución afianzadora autorizada por la Secretaria de 
Hacienda y Crédrto Público, b) el fiado, esto es, el contrt>uyente o 1nten1sado y, e) 
el beneficiado, que es la Tesorerla de la Federación o el Organismo 

descentralizado competente. Asimismo. deberá otorgarse por esarto, esto es 

mediante póliza de fianza. 

En materia fiscal, para el otorgamiento y aceptación de este tipo de 
garantla se requiere que la póliza de fianza: 

a) Esté formulada en papelerla oficial de las lnstrtuciones de Fianzas (art. 

12 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas). 

""ZAMORA Y VALENCIA. Mtguel Ángel, op. di., p, 288. 
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b) Contenga fecha de expedición y número de folio legibles y sin 
alteraciones. 

c) Se sel\ale con número y letra el Importe por el que se expide en 
moneda de curso legal, debiendo coincidir ambos datos. 

d) Se mencione el nombre, denominación o razón social y dave del 
Registro Federal de Contribuyentes del deudor principal, asl como el número de 
crédito. 

e) Se precisen los datos del crédito o créditos de que se trate, tales como 
concepto del adeudo, periodo al que cooesponde, motivo por el que se garantiza y 
los demés que procedan de aruerdo a cada caso en particular. 

f) Contenga firma autógrafa de los funcionarios autorizados. 

g) Se consideren tos recargos que se causen a los doce meses siguientes 
a su otorgamiento y que sea explicito en el texto de ta f1Snza (articulo 141 dl'I 
Código Fiscal de la Federación). 

Según información proporcionada por el Servicio die Adrllfllstradón 
Tributaria, la fianza deberá contener, de manera forzosa, las siguientes cláusulas: 

'Que en el supuesto que la presente fianza se haga exigible, la 
Institución Fiadora se somete expresamente al Procedimiento 
Administrativo de Ejerución establecido en el articulo 143 del Código 
Fiscal de la Federación y esté conforme en que se le aplique dicho 
procedimiento con exclusión de cualquier otro, en relación con el 95 de 
ta Ley Federal de tnst~uciones de Fianzas· 

'La presente fianza conbnuará vigente en el supuesto que se le 
otorguen prórrogas o esperas al deudor para el cumplimiento de las 
obligaciones que se afianzan'. 

'La presente fianza permanecerá en vigor deSde la lecha de su 
expedición y durante la substanciación de todos tos recursos legales y 



juicios que se Interpongan, hasta que se dicte resolución def111rtlva por 
autoridad competente'. 131 
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Cabe destacar que las instrtuciones que expidan fianzas para el efecto de 
garantizar crédrto fiscal no gozarán de tos beneficio de o!den 'I excusión, por to 
que se podrá exigir el cobro de la cantidad amparada en ta póliza mspectiva sin 
necesidad de requerimiento de pago previo al deudor principal. 

4.2.3.3 PROCEDIMIENTO PARA OFRECERLA 

En primer ténnino, para ofrecerla deberá cumplirw oon tos requisdos 
sel'lalados en el punto anterior. 

Cabe mencionar que, aún cuando no existe disposición expresa en et 
Código Fiscal de ta Federación, que establezca ta obligación de presentar un 
eSClito en donde se especifique ta garantía ofrecida, es nicomendabla que 
lndependientemenle del tipo de garantia, ésta se ofrezca mediente esaito, con et 
fin de precisar et tipo, sus condiciones y propósrto. 

A dicho eSClito deberá anexarse ta documentación requelida que, en este 
caso, es ta póliza de fianza, la cual deberá tener inser1as las d4tululas sel'laladlls. 

Finalmente, ta póliza de fianza deberá quedar en poder de ta autoridad 
recaudadora de la Federación o del organismo descentralizado competente para 
el cobro de tos aéddos fsscales, y tas autoridades recaudadoras de las entidades 
federativas concentrarán ta póliza ante la autoridad receudadorll de la Federación 
más cercana (articulo 63 del Código Fiscal de ta Federación). 

4.2.3.4 AUTORIZACK)N 

Previa aceptación, se cal~ica ta garantia, esto es, se venftea que cumpla 
con los requisitos exigidos por las leyes para su constitución, mismos que 
quedaron detallados en el punto anterior. 

"'lbid. pp. 4·2. 
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Calificada la garantla por la autoridad fiscal para corroborar si cumple con 

los requisitos de ofrecimiento antes sel'lalados, se fonnula un oficio de aceptación 

dirigido al otorgante, que debe contener los siguientes datos. 

a) Número y folio. 

b) Importe total. 

c) Fecha de expedición. 
d) Denominación de la compal'lla afianzadora. 

e) Nombre, denominación o razón social del fiado. 

1) Conceptos garantizados. 
g) Motivo por el cual se otorga la garantla. ' 32 

En el caso de que ta póliza omrta los requisitos necesarios para su 

aceptación, se p¡evendrá al oferente para que en un plazo de cinco dla contados 

a partir del siguiente a su lecha de notificación subsane los errores o deficiencias 

de los mismos, apercibido para que en caso de incumplimiento se deseche su 
garantla (articulo 68 del reglamento del Código Fiscal de ta Federación). 

4.2.3.5 PROCEDIMIENTO PARA APLICARLA 

La fianza se hará electiva al hacerse exigible la obligación garantizada, en 

ténninos del Código Fiscal de ta Federación, situación que es reconocida en el 

articulo 95 de la Ley Federal de Instituciones de Fianzas, que establece los 

mecanismos para hacer electivas las fianzas que se otorguen a favor de la 
autoridad administrativa, y en especifico aquellas que garantizan el interés fiscal a 

favor de ta Federación, esto es, mediante el procedimiento administrativo de 
ejecución, con las modalidades que a continuación se sel'lalan 

112 Id. 

a) La autoridad ejecutora requerirá de pago a ta afianzadora, 

acompal'lando copia de los documentos que justifiquen el crédito 

garantizado y su exigib1hdad 

b) Si no se paga el crédito dentro del mes siguiente a la fecha en 

que surta efectos la notificación del requenmiento, la autoridad ejecutora 

ordenará a la autoridad competente de la Secrelaria de Hacienda y Crédito 
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Público que remate en bolsa, valores propiedad de la afianzadora, 
bastantes para cubrir el importe de lo requerido y hasta el limrte de lo 
garantizado. 

Al respecto, vale la pena destacar la opinión del maestro Arturo Diaz 
Bravo, en el sentido de que el articulo 95 de la Ley Federal de lnstrtuciones de 
Fianzas es inconstitucional, toda vez que transgrede el principio de igualdad al 
permrtir que la empresa fiadora sea juzgada por una ley privativa como lo es dicho 

precepto legal y por un tribunal especial que se erige en Secretaria de Hacienda y 
Crédrto Público, puesto que se le faculta a llevar, mediante el procedimiento 
económico coactivo, la privación y remate de bienes de la fladonl, desvirtuando la 
naturaleza mercanUI de su obligación siendo que la empresa no nlpOlt8 un crédito 
fiscal a su cargo, aunque fiscal haya sido la obligación garwitizadtl. Agrega 
además que, el hecho de que el requerimiento de pago pueda ..,. impugnado ante 
el Tribunal de Justicia Fiscal y Administrativa en nada ayuda a la institución 
afianzadora, pues la ley le asigna el papel de actor cuando debla ser demandada, 
arrojándole la carga de la prueba de un hecho negativo y el impulso procesal.•» 

•.2.4 OBLIGACIÓN SOLIDARIA 

Adolfo Arrioja Vizcaino def111e al responsable por garantía como 'la 
persona, física o moral, que voiuntanamente aleda un bien de su propiedad u 
otorga una fianza, con el objeto de responder ante el fisco federal, a nombre y por 
cuenta del sujeto pasivo obligado directo, del debido entero de Ull1 tributo 
originalmente a cargo de este último y cuyo pago ha quedado en suspenso, en et 
supuesto de que al ocurrir su exiglbilidad, el propio obligado dnlcto no lo cubra 
oportunamente'. ,,.. 

Esta forma de garantía se da cuando un tercero se hace reaponsable de 
forma voluntaria de las obligaciones pecuniarias a cargo del deudor pmcipal y 
debe satisfacer los requisitos que seflale la autoridad para que se acepte la 
responsabilidad que asume el tercero. 

'" DIAZ BRAVO, Arturo, Contratos Mert:anllles, Colección de ledos Jurldleos Unilterlitarios, edol. 
Ha~•. 6' od., Ménc<>, 1997, Op. cit., p 216. 
'" Op.crt .. p. 196. 
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De acuerdo a la legislación fiscal mexicana existen obligados soüdarios 

tanto para el pago de las contribuciones como para la constitución de la garantla, 
ambos previstos en el articulo 26 del Código Fiscal de la Federación, y en 

particular en su fracción IX se contemplan a los terceros que para garantizar el 

interés fiscal constituyen depósrto, prenda o hipoleca o pennrten el secuestro de 
bienes, hasta por el valor de los dados en garantia, sin que en ningún caso su 

responsabilidad exceda el monto del interés garantizado. 

En electo, e carácter de oblígado solidario se encuentra reconocido en los 

artículos 141, fracción IV, en relación con el 26, fracción IX, ambos del Código 
Fiscal de la Federación, al disponer este último que: son responsables solidarios 

con los contribuyentes los terceros que para garantizar el Interés fiscal constnuyan 

depósno, prenda o hipoteca o pennitan el secuestro de bienes, huta por el valor 

de los dados en garantla, sin que en ningún caso su responsablidad exceda del 
monto del interés garantizado. 

4.2.4.1 AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE 

Las garantías fiscales deben otorgarse a favor de la Tesorerla de la 
Federación o del organismo descentralizado que sea competente para cobrar 

coactivamente créditos fiscales, asl como de las tesorerlas o dependencias de i.s 
entidades federativas que realicen estas funciones. 

4.2.4.2 REQUISITOS 

El tercero que pretenda obligarse solidariamente con el deudor del crédito 
fiscal deberá satisfacer los siguientes requisitos: 

a) Si el garante es persona moral, el monto de la garantla debera ser 

menor al 10% de su capital social y siempre que no haya tenido pérdida fiscal para 
electos del Impuesto sobre la renta en los dos últimos ejercicios de doce meses o, 

que aún teniéndola, ésta no haya excedidO de un 10% de su cap~al social. 

b) Si el garante es persona física, el monto de ta garantla debera ser 
menor al 10% de los ingresos declarados en el último ejercicio, sin ilduir et 75% 
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de Jos ingresos declarados como actividades empresariales o del 10% del capital 

afecto a su actividad empresarial, en su caso. 

En Jos dos casos anteriores, el obligado solidario mediante prenda, 

hipoteca o embargo administrativo, deberá cumplir con los requisitos que 
establece no sólo el reglamento, sino las demás disposiciones legales aplicables. 

Asimismo, el obligado solidario deberá manifestar por escri1o su 

aceptación, mediante la modalidad de obligación solidaria asumida por un tercero, 

anle fe de notario público, y exhibir los siguienles documentos: 

1. Original y fotocopia de las dos últimas declaraciones anuales del 

Impuesto Sobre la Renta. 

2. Escrito de ofrecimiento del tercero solidario ante te de notario publico 

y, en su caso, ofnlc:er el embargo en la vla administralivl. 

3. Según el tipo de garantla, cumplir con Jos requisitos antes 

mencionados (en caso de ofrecimiento en la modalidad de embargo en la vla 

administrativa). m 

4.2.4.3 PROCEDIMIENTO PARA OFRECERLA 

La garantía por obligación solidaria se ofrBCe mediante escri1o que, 
además de reunir los nequisitos de los artlculos 18 y 18-A del Código Fiscal de la 

Federación, deberá ser firmado ante nolario público o bien ante la 1utorid8d 
competente. en este último caso deberán firmar dos testigos. 

4.2.4.4 AUTORIZACION 

Una vez calificada la garantia otorgada se formaliza mediante la emislón 

del oficio de aceptación correspondiente dirigido al deudor. 

'"'Manual del SetviOo de Adminstraci6n Tnbulaia, op at. p. •-6. 
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4.2.4.5 PROCEDIMIENTO PARA APLICARLA 

Al hacerse exigible el crédito fiscal garantizado, se hará efectiva la 
garantía a través del procedimiento de ejecución; se requerirá al obligado el pago 

y de no efectuarlo se procederá al embargo de sus bienes o a la enajenación de 
los ya otorgados en garantla. 

Al respecto. se propone que dicho procedimiento sea diferente al 
procedimiento Administrativo de Ejecución regulado por el articulo 145 del Código 
Fiscal de la Federación; que inicie con un oficio denominado "Oficio para hacer 
efectiva la garantla" en el cual se establezca. además de los requisitos del articulo 
38 del Código Fiscal de la Federación, la razón por la cual se esta haciendo 
efectiva la garantla y que en la misma se sellale el valor actualizado del bien, 
otorgado en garantla, y posteriormente, se lleven acabo las demás etapas del 
procedimiento económico coactivo. (ver anexo 2). 

4.2.5 EMBARGO EN LA VIA ADMINISTRATIVA 

Esla otra forma de garantla real, admisible para efectos fiscales, según el 
articulo 141, fracción V del Código Fiscal de la Federación, es una institución 
procesal medianle la cual se sujeta a embargar bienes de la responsabilidad de 
una deuda vencida y no satisfecha garantizándola incluso cuando se tnlnsmite la 
propiedad de los bienes embargados". 

Se puede ofrecer como garantla el propio embargo trabado con motivo del 
procedimiento económico ooac:livo. o bien, el tercero que pretenda uumir el 
carácter de deudor solidario, puede permitir que se le embarguen bienes a fin de 
otorgar su garantla. 

4.2.5.1 AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE 

Esle tipo de garantia fiscal. debe otorgarse a favor de la T esoreria de la 
Federación o del organismo descentralizado que sea competente para cobrar 
coactivamenle ccéditos fiscales, así como de las tesorerías o dependencias de las 
entidades federativas que realicen estas funciones. 
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4.2.5.2 REQUISITOS 

Tratándose de embargo en la vía administrativa deben cumplirse los 
siguientes requisitos: 

1. Esenio libre de ofrecimiento de la garantía en la modalidad de embargo 
en la vía administrativa, por triplicado. firmado en su caso, por el representante 
legal con facultades de dominio, en el cual deberá especificarse el tipo del bien a 
embargar, pudiendo ser muebles, derechos reales, inmuebles o negociaciones, en 
estos casos se debe verificar lo siguiente: 

a) Tratándose de bienes muebles.- la factura o documento que acredite la 
legitima propiedad del oferente y se presente avalúo pericial del mismo. 

b) Respecto de derechos.- que se trate de accioMs, bonoa u olroe títulos 
en que consten tales derechos. 

e) En cuanto a bienes inmuebles.- que se exhiba copia certificada de la 
escritura pública o del título de propiedad, certificado de libeftad de g,..vill!MIMS, 
constancia de no afectación agraria o urbanista, última boleta predial, avalúo o 
valor catastral: 

d) Si se trata de negociaciones no constituidas en sociedlld.· se deba 
anexar al escrito de ofrecimiento, la cédula de cuenta única de nigiltro poblKional 
(CURP), última declaración de pago del Impuesto Sobre la Renlll, inventario de 
bienes y derechos. avalúo. 

Las constituidas como sociedades mercantiles o a~ civiles, deben 
acompañar a dicho escrito, el acta constitutiva en que no aJ*9Z(:a clilusula 
prohibitiva para otorgarla en garantía, poder para actos de dominio del oferente, 
estados financieros de la empresa. última declaración de pago de Impuesto Sobre 
la Renta, inventario de bienes de la empresa, avalúo, Clftificado de ~beltad de 
gravámenes. 

2. Exhibir la forma fiscal número 46, por duplicado y en original. (ver anexo 3) 
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3. Pago de costas da ejecución, conforme al articulo 150 del Código Fiscal de la 
Federación. Los gastos que se originen con motivo de la garantla serán por cuenta 
del Interesado (articulo 60 reglamento del Código Fiscal de la Federaclón). 1311 

4.2.5.3 PROCEDIMIENTO PARA OFRECERLA 

Cumplidos los requisitos descntos anteriormente, se senalarán los bienes 
trabados, debiendo ser suficientes para garantizar el Interés fiscal. Cabe destacar 
que no se podrén sel'\alar bienes que no son susceptibles de embargo (articulo 
157 del Código Fiscal de la Federación), asi corno aquellos que n!pOrten un 
gravamen o embargo anterior (articulo 156, fracd6n ti del Código Fiscal de la 
Federación). Si el otorgante de ta garantla es pel'5008 física, el depositario de los 
bienes seré el propietario y, en el caso de persona moral el represent811te legal, 
estando facultada la autoridad exactora para remover al depos~ario, supuesto en 
que se depositarán los bienes en un almacén general de depósito o con la 
persona que designe. Además, el embargo deberá inscribirse en el Registro 
Público que corresponda. 

4.2.5.4 AUTORIZACIÓN 

Previa comprobación del pago de los gastos de ejecución, en términos del 
articulo 150 del Código Fiscal de la Federación, se levantaré acta administrativa y 
se formalizará su aceptación efeciuando la diligencia de embargo sobnl bienes 
que se proponen en garantla, Inscribiéndose, en 5U caso, en el Registro Público 
de la Propiedad y del Comercio para que 1Urta electos legales contra terceros. 

4.2.5.6 PROCEDIMIENTO PARA APLICARLA 

Al hacerse exigible esta garantía, se aplicará el procedimiento económico 
coactivo que, en el caso de negociaciones, habrá de efectuarse una previa 
intervención con cargo a la caja. 

n1 Id. 
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AJ respecto, se propone que dicho procedimiento 11ea diferente al 

procedimiento Administrativo de Ejecución regulado por el artículo 145 del Código 

Fiscal de la Federación; que inicie con un oficio denominado "Oficio para hacer 

efectiva la garantía" en el cual se establezca, además de los requisitos del artículo 

38 del Código Fiscal de la Federación, ta razón por la cual MI esta haciendo 
efectiva la garantía y que en la misma se se~ale el valor actualizado del bien, 

otorgado en garantía, y posteriormente, se lleven acabo las demás etapas del 

procedimiento económico coactivo. (ver anexo 2). 

4.2. 7 TITULOS VALOR O CARTERA DE CRÉDITO 

En el artículo 141, fracción VI del Código Filcal de 11 Federllción, se 
establece este tipo de garantía del crédito fiscal, cuando el contribuyente 

demuestre ante la autoridad ejecutora la imposibilidad de '-lo mediante 

cualquiera de las otras formas de garllltla, previstas en dicho articulo. 

Desde el punto de vista de la lógica jurídica, y de manere fundamental de 

la lógica legislativa, la denominación de los titulas de aildito, praciumente oomo 
tales, no debiera suscitar contradicdones porque es la propia ley la que así los 
especifica; sin embargo, algunos autores han sugerido una denominación 

diferente. 

Rodríguez y Rodríguez los nombra titulas valor, argumerúndo que la de 
titulo de crédito es una denominación de <Xllltenldo técnico mú 19Stringid9 que la 
primera, pues no todos los tltulos valores involucran un crédito de pego, pero sí 

todos los títulos de crédito son títulos valores, lleg8ndo oon ello 1 11 conclUlión de 
que estos últimos son simplemente una especie del género títulos Vlllor. m 

Por otra parte, Felipe de J. Tena, al igual que Manti .. y Malina, oonsidenln 

impropio el uso del concepto título de crédito, en virtud de que no todos los 
documentos comprendidos dentro de tal denominación involucnn derechos de 
crédito, sino derechos de muy diversa índole, como son los de recuperación 

inmobiliaria y los corporativos, pronunciándose definitivamente en contra del uso 

del concepto de titulo de crédito. 131 

'" OÁVALOS MEJIA. Carlos Fehpe, ntulo3 y Contratos do Crédto. Ouiebtas. T l. eót. Harla. 2' 
ed. México. 1992 p. 56 y 57 
ll&ld 
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Acerca de Ja denominación de títulos valor o de crédito, aún no existe 
consenso en la doctrina mexicana. 

Por lo anterior, y a efecto de evitar confusiones entre los términos titules 
valor y títulos de crédito, nos apegamos al concepto adoptado en la Ley General 
de Titules y operaciones de Crédrto, en especifico en los artlculos 5", 14, 1er 
párrafo y 167, de los que se desprende la definición legal de titules de crédito y 
que senalan: 

"ARTICULO 5". Son títulos de crédrto los documentos necesarios 
para ejercitar el derecho literal que en ellos se consigna.' 

"Articulo 14. Los documentos y los actos a que este título (De los 
títulos de crédito) se refiere, sólo producirán los efectos previstos 
por el mismo cuando contengan las menciones y llenen los 
requisitos senalados por la ley y que ésta no presuma 
expresamente.' 

"ARTICULO 167. La aoción cambiaria contra cualquiera de los 
signatarios de la letra es ejeartiva por el Importe de esta, y por el 
de los intereses y gastos accesorios, sin necesidad de que 
reconozca previamente su finma el demandado.' 

De lo anterior se desprende que, la definición de titulo de créddo en el 
derecho positivo mexicano, es la de un documento ejecutivo que se emite para 
circular, que cumple con las formalidades de ley y que es Indispensable para 
ejercitar el derecho lrteral y autónomo que en él se consigna. ""' 

Por su parte, en materia fiscal, los titules valor son documentos de crédrto 
u otros documentos representativos de valores o inversiones, que pueden 
otorgarse también como garantia del interés f15cal, ya sea como prenda o como 
embargo en la via administrativa 

"' OAVALOS MEJIA, Carlos Fe14>e, op. ci., p. 60. 



155 

4.2.7.1 AUTORIDAD A LA QUE SE DIRIGE 

Las garantías que pueden constituirse respecto a los créditos fiscales. 
deben otorgarse a favor de la T esorerla de la Federación o del organismo 
descentralizado que sea competente para cobrar ooactivamente crédrtos fiscales. 
asl como de las tesorerías o dependencias de las entidades federativas que 
realicen eslas funciones. 

4.2.7.2 REQUISITOS 

Este tipo de garantla debe observar lo siguiente: 

1. Escrito libra de ofn!cimiento de la garantla. oon • leyenda: "Blljo 
protesta de decir verdad que se encuentra imposibilitado peni g11rantizar en otra 
forma dífeR!nte', asl romo la ~ del deudor de no disponer de los vllores o 
inversiones de los créditos otorgados, sin previo oonsentimiento de la autoridad 
ejecutora, y en el caso de la cartera de crédrto existe la obligación a mant-n& 
corno garantla, de la cual se excluyen los aéditos incobn1bles. 

2. En el caso de la cartera de crédito, el escrito deber6 ser firmado ante 
notario público o ante la autoódad ejecutora, eo presencia de dol testigos. 

3. Asimismo, tratándose de cartera de crédito, det>erjn 1nexarae 
estados financieros, declaraciones anuales del Impuesto Sobre la Renta, de los 
dos últimos ejercicios, inventarios de bienes, contrato de llmllldamiento que 
demuestre que el inmueble de la empresa no es de su propiedad. 

4. Anexar al escrito de ofrecimiento de garantla el original de las 
acciones, bonos, copones. tltulos o contratos. (acnlditando IU vigencia y legítima 
propiedad). 
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5. En su caso, acompal\ar a dicho escrito el contrato de administración 
con casa de bolsa que ampara inversiones en valores del Gobierno Federal."º 

4.2.7.3 PROCEDIMIENTO PARA OFRECERLA 

Tanto en el caso de titulos valor como de cartera de crédito, el deudor 
deberá manifestar por escrito su imposibilidad para el otorgamiento de una 
garantía dislinla, y especificar los datos de identificación de los titulos respectivos. 

4.2.7.4 AUTORIZACIÓN 

Una vez reunidos los requisitos de la ga111ntla ofrecida, su aoeptaci6n se 

formaliza mediante oficio, destinando aipia a la Dirección General de Seguros y 
Valores de la Secretarla de Hacienda y Crédito Público, para los efectos de su 
competencia, asl como a la Tesorerla de la Feder9ción en calidad de beneficiaria, 
ape!cibiéndose al oferente, de que en caso de h8oerle exigible el aédito, ee 
ejecutaran los títulos de crédito, contratos o documentos. los cuales debelin de 
ponerse a disposición de la autoridad. 

Tratándose de cartera de crédito, en el oficio de formalización de garantla 
se indicará al garante que, mensualmente deberá informer a la autoridad ejecutora 
los movimientos que registre su cartera de créditos. " 1 

4.2.7.5 PROCEDIMIENTO PARA APLICARLA 

El Código Fiscal de la Federación es omiso en determinar el 
procedimiento de cobro para este tipo de garantla, por lo que, en términos del 
derecho civil, de aplicación supletoria, los títulos valor o cartera de aédito IOl1 

endosados a favor de la Tesorera de la Federación. para que posteriormente 
ejerza las acciones correspondientes para su cobro. 

""Manual del Servioo de Administración Tnb.Aaia. op ot, p H! y 4-9 
141 Id 
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U SUSTITUCIÓN, COMBINAClóN Y AMPUAClóN DE LA GARANTfA FISCAL 

La garantía fiscal podré disminuirse o ser sustituida, en la misma medida 
en que el crédito fiscal se reduzca oon motivo del o los pagos parciales que se 
hagan del mismo, es decir, conforme el oontriboyente pague el aédito adeudado, 
la garantía deberé ser disminuida en la misma proporción. 

También pueden ser sustituidas o oombinarse entre si las diferentes 
formas de garantlas previstas en el artículo 141 del Código Fiscal de la 
Federación, tal y como lo dispone el articulo 69 de su reglamento, pero antes de 
cancelar la garantía original, deberá oonstituirse la sustituta, siempre y aJando no 
sea exigible la que se pretende sustituir. 

Las autoridades competentes para autorizar la 1Ustitución de In Q1r811tlas 
del interés fiscal, son las mismas facultadas para calificllrtas y aceptar1as, esto es, 
las Administraciones Generales de Grandes Contribuyentes, de Recaudación, 
Jurídica y las Administraciones Locales que de ellas dependan, 1911ún lo disponen 
los artlaJloS 17, apartado "A", fracción XVII, 20, frllcci6n XXV y 26 fnlcci6n XII, 
todos del Reglamento Interior del Servicio de Administración Trilularia; uf aimo 

los organismos fiscales autónomos, Instituto Mexicano del Seguro Social y el 
Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los trabejadorel, ~ a IU vez 
estén faaJltados para haoer efectivas tanto los Cl9ditos filcales oomo las 
garantías. 

Por otra parte, recordemos que el monto de la garantla fiscal debe cubrir 
no sólo el crédito principal adeudado y actualizado, sino tambi6n los accesorios 

causados, asl como los que 118 causen en los doce meMI siguientes a IU 
otorgamiento, por lo que una vez transcurrido este periodo, li al aédito ftsc.I no 
ha sido pagado y la garantia ofrecida resulta insuficiente para respaldar los 
recargos de un nuevo periodo de dooe meses, 118 exigirí la ampliación 
correspondiente de tal forma que cubra el crédito actualizado y el importe de los 
recargos causados y los respectivos a los doce ~ siguientes. 

La ampliación a la garantía deberé efectuarse dentro del mes siguiente a 
aquél en que concJuya el periodo de doce meses siguientes a la fecha de IU 
otorgamiento. 
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U CANCELACIÓN DE LA GARANTIA 

La garanlla del Interés fiscal subsiste hasta que la autoridad recaudadora 
ordene su cancelación y, en términos de los artlculos 70 y 71 del reglamento del 
Código Fiscal de la Federación, ésta procede en los siguientes supuestos: 

1. Por sustitución de la garantla. 

2. Por el pago del crédito fiscal. 

3. Cuando en defin~lva quede sin efectos la resoluclón que dio origen al 
otorgamiento de la garantla. 

4. En cualquier otro caso en que deba cancelarse die conformidad con las 
disposiciones fiscales. 

Al respecto cabe senalar que la garantla como figura accesoria de la 
obligación principal se extllgue por vla die consecuencia, por lo tanto, cualquier 
forma por la que se extinga el crédito fiscal producri la cancelaci6n de la garantla, 
dicha forma puede consistir no necesariamente en el pago del créd~o adeudado, 
sino por la compensación de dleuda, prescripción, caducidad y condonación, pues 
la cancelación depende del supuesto por el cual se otorgo la garantia. 

·A efecto de lograr la cancelación de la garantia, el contribuyente que la 
hubiera otorgado o el tercero que hubiere asumido solidariamente la 
responsabilidad, debe presentar una solicitud de cancelación de garantla ante la 
autoridad recaudadora correspondiente y si la misma se hubiera llsailo en el 
Registro Público, la autoridad recaudadora solicitará del registrador la cancelación 
respectiva.· 142 

De las disposiciones del dleredlo civil se dlesprende que, traténdose de 
fianza, la cancelación se hará dlevolviendo la pótiZa respectiva al deudor, si fue 
con prenda, se devolverá el bien sobre et que se constituyó la misma. En el caso 
de que la garantla fuera en depósito de dinero, la cancelación se hará entregando 
el billete con el endoso respectivo; y si fue mediante secuestro administrativo, se 
levantará dicho secuestro 

"' KAYE J .. OIONISIO. Op. at, p, 183. 

. .. -.... _: ____ ,_ 
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4.5 APÉNDICE 

ANEXOS 

1) 

OFICIO DE REQUISITOS EN LAS GARANTIAS DEL INTERES FISCAL (proporcion1do por i. 
Admlnl1tr1cl6n Loc1I de Rec1ud1cl6n dtl Oriente del Dl9trtto Fldtral del Servicio do 
Admlnlalr1cl6n Trlbut1rl1.) 

ADMINISTRACIÓN LOCAL DE RECAUDACIÓN DEL ORIENTE DEL DISTRITO FEDERAL 
REQUISITOS DE GARANTIA FISCALES, PRESENTACIÓN DE GARANTIAS DEL INTERES 

FISCAL. 
FUNDAMENTO LEGAL C.F.F ART.141; REGLAMENTO DEL COOIGo FISCAL DE LA 

FEDERACIÓN. ARTS I0·71; R.F. 2.U.7, 2.14.1 Y 2.1U 

El monlo de .. g1rontl1 tn CUllqUilrl de IUI modelidldn debe ... ml10f 11 CÑdllo 1 
gu1nllur en uno proporción d• 1 1 1.15 eproallllldomen18 poro au cilculo 11acto 
conoc1ro1 11 porc1nl1je do rec1rvoa por mor• vigente 11 - Cllculo 11 ello, nos det11111ln1 
1 15% 1dlclon1l j1rt. 141 C.F.F) 1pllcedo aotn contrlbuclonn. 

A Eslé lormulada en papelerla oficial de la lnst1tUC10nes de Fianzas (art. 12 Ley Federo\ de 
fnsl1tucoones de Fianzas) 
B Conlenga fecha de upedlCl6n y numero de foho legibles y sin alterac!Ollel 
C Senale con nume10 y letra el importe por el que se e•ptde en moneda de curso legal debiendo 
cotnc1d1r ambos datos 
O Nombre, denomonaclOn o razon SCICl81 y clave R F C del deudor pnnapal, asl como también 
numero de crédito 
E Los dalos del créd1lo o créditos de que se tra\e, tales como coricepto del adeudo. periodo al que 
corresponde, molrvo por et que se garantiza y los dem~s que procedan de acuerdo a cada caso en 
particular 
F Conlenga firma aulOgrafa de los funciona11os autonzados 
G Considere kls recargos que se causen a k>s doce meses s.gwentes a su otorgamtenlo y que sea 
e•pllc1to en el ledo de la fianza (an 141 C F F) 
H Anle TeSOferla de la Federación 

Debera contener de manera forzosa las siguientes clAusulas 

·aue en el supuesto que ta p1esente harua se haga eu91bk!. la lnstlfuoon Fiad0ta fte 
somele expresamente al Proced1mrento Admin1stratrvo de E1ecuc'6n establectdo en el 
arllcukJ 143 del Código Frscat de la Federac'6n y esta conforme en que se le aphque 
dicho procechmiento con e•clus..on de cualquter otro. en relación con el 95 de la Ll!y 
Federal de lnslltuctanes de ítanzas • 

·La presente hanza continuara v.gente en el supuesto que se k! ot01guen pt'órrogas o 
esperas al deudor para el cumphmienlo de las obligac.anes que se ahanz.an' 



"La presente fianza permanecen! en vigor dl!Sde la lecha de su espedodón y durante 
la substanciación de lodos los recufllOs legales y juicios que se Interpongan, hasta 
que se dicte resoluclón deftnttlva por autorilad competente•. 

M.· BILLETE DE DEPÓSITO 

La autoridad queda como deposlaria del bien. 
t. Escrito líbre de ofrecimiento de la garanlla (TRIPLICADO). 
2. FBC!ura original. 
J. Avalúo vigente por Institución autorizada. 

IV. EMBARGO EN LA ylA ADMINISTRATIVA. 
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(ver •rt. 157 C.F.F. Bienes lnembmrgmbln, no se 808plan ins- de lrablijo 1 ercepdón de 
toda la negocild6n). 

1. Escrfto libre de olracmlento de 11 garanll1 an la modalidad de ..m.go en la vl1 -lslralva, 
firmado por el rapresentanle legll con lacutt.del de -lo (TRIPUCAOO). 
2. FOfl111 lilcal 48 (DUPLICADO) y or1ginal y folocopil de la torma lllcll 44. 
J. Pago de costos de ejecud6n, conforme 111 1rtlculo 150 C.F .F., .. debe pmgar por anldp8do 81 
embargo (2% del Importe del cr..ilo). Loo gntos que H Of1llnan con motvo de la garanlla "'*' 
por cuenta del lnlerellldo. ( 1rt &O reglament> del C.F .F.). 

EN BIENES MUEBLES 

A. Original y copla de la factura (origlnal aolo ¡:>11ra colejo). 
B. Avalüo por lnslftuciOn IUlorllada. 
c. Inventario de los bienes. 

EN BIENES INMUEBLES. 

A. Avalúo por inslftudón eutorllllda. 
B. Escrtura púbb ins<>*I en el Registro Publico de la Propiedad. 
C. Cer1llic8clo de elllslencil o lnemlenda de grevamen, espedido por el Rmglslro Pllbllco de 18 
Propiedad, tu11ndo ""5 con tres n-. de antciplci6n. 
D. Boleta plt!dial. 
E. En caso de 10r person1 llslca el propietano y estar casado en IOdeded conyugal.,..._ .. , 
o~adón aoid1ria del cónyuge ante le de Notario Publico 

~EGOCIACIQNES NO CQNSIIJV!OAS EN FORMA DE !IQCEOAD. !PERSONAi 
SI S 

B. Avakjo por insblucoón autonzada. 
C. Ongin•I y lotocop;a de 11 ultrna dedaración anull del Impuesto sobre la Renta. 
D. lnventano ponnenonzado de los bienes. 

PARA NEGOCIACIONES CONSTITUIDAS EN FORMA DE SQC!EDAQES MEl!CANJUS O DE 
SOCIEDADES O ASQC!AC!ONES C!!l!US. 
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A. Avalúo por instJtuoón au1onz.ada 
B. Cert~icado de exislenaa o 1nex1slenoa de grnvamen, expedido por el Registro PUblico de 

la Propiedad y del COITlefClo. 
C. Original y folocopia de las 2 últimas dedarooones del 1 S R 
D. Copia oartJficada y fotocopia del acta oonsbtut1Ya y poder rllllrial para actos de 

admln1slroo6n y dominio (ong1nal para cole¡o) 
E. Doo últimos estados finanoems 
F. lnvanlano pormenonzado de los bienes 

Nota import¡wite. Se presootaré un notificador l!j8CU1or en el domicilio fiscal • trabar el embargo, 
inspecaón ocular de los !Menes le agradeceremos un !ralo digno 

y, HIPOTECA, 

1. Esenio de olreom1enlo de la garanlla 
2. Avalúo por inst1tuaón autolizada 
3. E11CT1tuta pjbl1ca insaita en el Regiatro Púbhoo de le Propied8d. 
'4. Certificado de libertad da gr- expedido por el Registro Públia> da la l'nlpied8d. 
5 Boleta pradial 
6. En caso de - perlON f111ca el propieta10 y eat• C8Udo en loci8d8d conyugal, ~ 
escn1o del alnyuge o oopropietalios 

VI. OBLIGADO SOL!DM!O. 

1 MJIJllfeslar por esenio au ~. mediante la modahdad de obligación IOli<Wia 
asumidla por 161 leroaro, ante le da - pUblJOO. 
2. Onginal y fotooopia de las 2 úllJJMS decl•llciones ANUAi.ES de l.S.R. 
3. EllCJ1lo de ofrecimiento del lorts0 IOIJdano ante le de - ~~en IU cato, oho8r 
el embargo en la vla Btininillrlllivll 
c. ~ bpo de g8fW'llla prel8nla' r11q1.11i1os antu rnenciorwdos (en eme de olr1lcimienlo 
en la modalidad de embargo en le vla admin11trabva) 

VII. TfTUL!!I DE VALOR O CARTERA DE CRtouos. 

1. Esa110 hin de olreom1enlo de la garantla 
2 Onginal do las 9COOnH, bonos, Q4lOFIH, títulos o oonlr8tos 
3 Contrato de adm1nistraa6n oon casa de bolsa que _. in-en - del gobierno 
federal. 
4. Po11blhdad siempre y cuando demuestre no poder garanbza< con otra• ,,_. 

DEPARTAMENTO DE GARANTIAs 
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MODELO DE OFICIO DE PARA LA EFECTMOAD DE LAS GARANTIAs 
DEL INTERtS FISCAL 

2) 
SERVICIO DE ADMNISTRACIÓN 

AOMINISTRACION LOCAL DE RECAUDACIÓN: NAUCALPAN 

DOMICILIO: AV. SOR JUANA IN~S DE LA CRUZ, NÚMERO 22, 
COLONIA CENTRO. 

C.R.H.: ~ [2=) ~ 
OFICIO PARA HACER EFECTIVA LA GARANTIA 

DATOS PARA HACER EFECTIVA LA GAAANTiA 

REGISTRO FEDERAL DE CONTRIBUYENTES: PACR790ll15F7 CURP: 1 PA91J70 

NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL: PATITO, SA DE C.V., 

DOMICILIO: SAN JUAN CU~PAN, NÚMERO 884, N. CONTROL.: 1 267IOO 
SAN JUAN CUAUTl. 
NAI r.AI PAN nF .K IARF7 

DATOS DEL CRÉDITO 

CR~Drro NÚMERO: 1 ._ _1w_1ss_19_11 ___ ---'I IMPORTE: 1 Sl)'7,15000 

NÜMERO DE DOCUMENTO DETERMINANTE: E=:J 

CONCEPTO: PAGO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA. 

FECHA DE CORTE: 1 ~ 
llE200l 

DEL ANALISIS EFECTUADO AL EXPEDIENTE DEL CR~O FISCAL CITADO EN LA 
PARTE SUPERIOR. Y CON MOTii/O DEL MEDIO DE DEFENSA LEGAL INTERPUESTO EN 
CONTRA DEL DOCUMENTO DETERMINANTE QUE ARRIBA SE SEfW.A. MISMO QUE 
MEDIANTE RESOLUCIÓN DE FECHA 4 DE MARZO DE 2002, EMITIDA POR LA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL JURIOICA DE NAUCAlPAN. SE CONFIRMÓ EL ACTO 
IMPUGNADO CONSISTENTE EN LA DETERMINACIÓN DEL CRÉDITO FISCAL ARRIBA 
PRECISADO, POR LA CANTDAD DE $2.247,850.00 (DOS MILLONES DOSCENTOS 
CUARENTA Y SIETE MI. OCHOCENTOS CINCUENTA PESOS, 00/100 MONEDA 
NACIONAL) A CARGO DE LA EMPRESA CONTRIBUYENTE PATITO, SA. DE C.V .. POR 
CONCEPTO DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA CORRESPONDIENTE Al EJERCICIO 
FISCAL DE 2001, TAL Y COMO SE ACREDITA CON LA COPIA CERTIFICADA DE LA 
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RESoLUCÍÓN CITADA, y ESTANDO GÁRANTIZAOO . el CRmro FISCÁL. ESTA 
ADMINISTRACIÓN LOCAL CON FUNDAMENTO EN EL ARTlcULO 143 DEL CÓOIGO 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, PROCEDE A HACER EFECTIVA LA GARANTIA OFRECIDA. 
CONSISTENTE EN LA Hl'OTECA DEL BIEN INMUEBLE UBICADO EN SAN JUAH 
CUAUTLALPAN, NÚMERO 1184, SAN JUAN CUALITL, NAUCALPAN DE JUAREZ. 
PROPIEDAD DEL CONTRIBUYENTE. SE SEAAl.A COMO VALOR AVALOO ACTUALIZADO 
DE DICHO BIEN LA CANTIDAD DE $3. 498, 794.00 (TRES Ml.LONES CUATROCIENTOS 
NOVENTA Y OCHO MI. SETECIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 00/100 MONEDit. 
NACIONAL), TAL Y COMO SE ACREDITA CON EL OFICIO MJMERO 711111511 DE FECHA 3 
DE ABRIL DE 2002, DITIOO POR LA COMISIÓN DE BIENES NACIONALES, MISMO QUE 
SE AHEXA AL PRESENTE OFICO, SIENDO ESTA CANTIDAD LA QLIE CONSTITUYE LA 
BASE DEL REMATE QUE SE CELEBRARA EL DIA Y HORA QUE APNl.EZCA PUBLICADO 
EN UNO DE LOS PERIÓOtCOS DE MAYOR CIRCULACIÓN. 

LO ANTERIOR CONFORME A LO DtSPUESTO POR LOS ARTlcuLOS 115, 137, 150, 142{ 
FRACCIÓN l. 143 Y !>EMAS APUCABLES DEL CÓOIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN; AS 
COMO EN LOS ARTlcul.os 1', 2·. 4', 1·. e· y PRIMERO, SEGUNDO y TERCERO 
TRANSITORIOS, TODOS DE LA LEY DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA; 
ARTICULOS 22 FRACCIÓN 11, XXIII, XXV, XXI Y 3~ DEL REGLAMENTO INTERIOR DEL 
SERVICIO DE ~ISTRACIÓN TRIBUTARIA, Y ARTlcuLO SEGlNXl, PÑIRAFO 
SEGUNDO, PUNTO 115 DEL ACUERDO POR EL CUAL SE SEf'IALA EL NOMBRE, SEDE Y 
CIRCUNSCRIPCIÓN TERRITORIAi. DE LAS UNIDADES ~ISTRATIVAS DEL SERVICIO 
DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA. PUBLICADO EN El DIARIO OFICIAL DE LA 
FEDERACIÓN EL 31 DE AGOSTO DE 2000, EN VIGOR AL olA SIGUIENTE DE SU 
PUBLICACIÓN, MODIFICADO MEDIANTE DIVERSOS PUBUCADOS EN EL MISMO 
ÓRGANO OFICIAL LOS DIAS 23 DE AGOSTO Y 25 DE SEPTaeRE DE 2001, VIGENTES A 
PARTIR DEL DIA SIGUIENTE A SU PUllUCACIÓN. 

PARA EL CUMPUMIENTO DE LO MANIFESTADO EN EL ARTIClA.0 152 DEL cOOíGó 
FISCAL DE LA FEDERACIÓN, SE DESIGNA COMO EJECUTOR AL C. CLOOOMIRO 
sANcHEZ f't:REZ, QUIEN SE IDENTiflCA CON CREDENCIAL NlMERO 322-SAT·1~-
077, EXPEDIDA EL 1" DE JULIO DE 2002, CON VIGENCIA ,\L 30 DE DICIEMBRE DE 2002, 
EMITIDA POR EL UC ................... AOMNISTRAOOR LOCAL DE RECAUOACION DE 
NAUCALPAN 

"NOTA. E&1e oficio es 1.11 modelo que oe propone i-• hKer oloctvaa In gorantJn del -
fiscal consistentes en prenda, h~ u olllig8dOf1 IOlodarill (en 11 q .. • ohzal a.lquiera di 
las dos anlerlonls), por lo que el 1u11uH*> que se -la ,., sólo es un ~ de los dlwraoa 
que pudilln!n 11Usatanie en la JQctca ~rtdica. 

Asimismo, se hace la ICllración que los d"1os apo<1ldos en el miamo, 1 •iapciOn de loa 
preaiplos jUr1dlco• diados, son le- sólo pwa el elecio de ,.,....,iticlr lo •lllrior. 
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3) ""ORMA OFICIAL APROHADA POR LA SECRETARIA DE 
HACIENDA V CRÉDITO PÚHLICO PARA OFRECER EL 

EMHARGO EN LA VIA ADMINISTRATIVA COMO GARANTIA 
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CONCLUSIONES 

1. Los impuestos son tan antigüos como el hombre y las garantlas surgieron a 
la par que la desconfianza humana, incluso antes de que las ciudades antigüas 

alcanzarán un peldal'\o en la civilización los hombres se velan obligados al pago 
de los Impuestos, mediante vías no sólo coactivas sino incluso infamantes, sólo 
que, a dWerencla de ahora, no existlan figuras jurfdicas que facilnaran su 

cumplimiento, esto es, no había formas para garantizar el adeudo tributario, ni 
siquiera existían medios legales de defensa en contra de los actos que 

arbitrariamente ejecutaban las autoridades de ese entonces, pues simplemente, la 
falla de pago se cobraba con la vida o ibertad del propio deudor. 

2. Confonne al Código Fiscal de la Federación en vigor existen más de ocho 
formas de garantizar el Interés fiscal, IH ruales se pueden dasificar tomando 

como base los criterios generales de la doctrina civilista en dos rubros: como 
garantlas personales y como garantlas reales. Las garantías personales en 

materia fiscal son: la fianza, la obligación solidaria asumida por tercero y la cartera 

de crédrtos del propio contribuyente. En cuanto a las garantías reales, se ubican a 
la prenda, la hipoteca y el embargo en la vía administrativa. 

3. Tratándose del ofreciniento, aceptación y efectividad de las garantías del 
interés fiscal, son distintas las au1oridades facultadas y competentes para tales 

efectos, distinguiéndose así aquelas que !Ungen como beneficiarias (Tesoreria de 
la Federación u organismo descentralizado competente) de las encargadas de 

autorizar su aceptación y en su caso proceder a su cobro (autoridad exactora). 

4. Al respecto y por cuanto hace al procedimiento de cobro de las garantías, se 

han establecido 3 sistemas jurídicos: el procedimiento administrativo de ejecución, 

para hacer efectiva la prenda, la hipoteca. la obhgaoón solidana y, el embargO en 
la via administrativa; el procedimiento administrativo de ejecución con 

modalidades para la fianza, y la adjudicación directa para el depósito en dinero. 
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Sin embargo, por cuanto hace al cobro de carteras de crédito del propio 

contribuyente, el sistema de cobro representa mayor complejidad, pues para ello 

la autoridad tendrá que instar un juicio mercantil para proceder al cobro de los 

títulos que contengan el crédito endosado, como garantia fiscal, a su favor. 

5. Por lo anterior la garantia consistente en titulos de crédito del propio 

contnbuyente resulta ser no sólo la menos aplicable sino también la de más dificil 

cobro, por lo que se propone su desaparición debido a su lnaplicabilidad en la 

práctica jurídica. 

6. Tratándose de la figura del depósfto de dinero como garantia del interés fiscal, 

la disposición que establece el Código Fiscal de la Federación consistente en 

permitir que el deudor retire los intereses que se generen, Igualmente en la 

práctica el contribuyente se ve imposibilitado para hacer efectivo dicho beneficio, 
al estar condicionado a que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

establezca las tasas de Intereses a retirar, pues al menos, por cuanto hace a las 

reglas de carácter general e•pedidas en la Miscelánea Fiscal para 2001 y, de las 

publicadas hasta el mes de mayo del 2002, no MI desprende que tales tasas 

hayan sido publicadas, por lo que a fin de materializar dicha hipótesis, MI propone 

que las tasas de Intereses se establezcan en el propio reglamento del Código 

Fiscal de la Federación y, que sea por un conceplo igual a la tasa de recargos por 
mora o bien conforme al interés legal establecido para los depósitos bancarios. 

7. El procedimiento administrativo de ejecución que se lleva a cabo para el cobro 

de la garantía de prenda, hipoteca, obkgación solidaria y embargo en la vla 

administrativa, representa en la actualidad para el fisco federal gastos de recursos 

financieros, materiales, entre otros, por lo que se propone que éste sea subst4uido 

por uno más efectivo 

De tal forma, que se tendría que reformar el artículo 141, en relación con el H5 y 
176, todos del Código Fiscal de la Federación, para que dicho procedimiento se 

cambie por uno denominado "Procedimiento para haoer electiva la garantía fiscar; 

y que inicie con una 'forma oficial para hacer electiva la garantia", en el aial se 

establezcan además de los requisitos del articulo 38 del C6d90 Fiscal de ta 
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Federación vigente, la razón por la que se hace efectiva la garan11a y, el valor 

actualizado del bien, y pos1eriormente, se lleven a cabo las demás etapas del 

procedimien1o económico coactivo, ahorrándose con ello, todo el procedimiento de 

avalúo, que incluye la notificación personal del mismo, en consecuencia se 

eliminan los diez días para inteiponer el recurso de revocación, pues ahora si el 

embargado o íos terceros están inconformes con la actualización del valor, podrán 

inconformase, vía juicio de nulidad, teniendo para ello cuarenta y cinco dlas. 
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