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INTRODtJCCION

La inquietud de abordar el estudio de la fracción l del articu lo 155 de l C"digo Fiscal de

la Federación me surgió en el camp o laboral ya que desde que egrese de la I:.I' .E.I' .

Arag ón me he des empe ñado como notificador-eje cutor de l procedim ient o admin istrat ivo de

ejecución, prime ro en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SA T) durante cuatro

años y actu alme nte me desempeño con es te mismo cargo en el Instit uto del londo Nacional

de la Vivie nda para los Trabajadores ( INFONA VIT), durante este tiempo en la ejecución

de l Proced imien to Administrativo de Ejecució n sólo una vez se me presento este supues to

de la fracci ón I del art iculo 155 del Cód igo Fisca l Federal. en que el contribuyente con el

que practicaba una dil igencia de requeri miento de pago y embargo por la cantidad de

$1,200,000.00 (UN MILLON DOSC IENTOS M IL PESOS 00/100 M.N.) se acogía a dicho

ordenam iento y solicitaba se le emba rgara dinero en efectivo ya que el cr édito requ erido no

estaba solventado. por lo que se le solicito hiciera su pago en cua lquie r lnstituci ón

Bancaria, negándose rotundamente a efectuar su pago. por la cantidad tan elevada me vi

imposi bil itado a realizar d icha di ligencia. pues ya que temí a quc al ext raer esta suma de

dinero en efec tivo, sufriera un robo, pienso que al modificarse esta fracción se ayudar ía a

agilizar las diligencias de requerim iento de pago y embargo ya que s i seña la din ero en

efectivo para el emb argo sería mejor que el contribuyente pagara y asi terminar con la

dili gencia con el requerimiento de pago sin tener que llegar al embargo .

Así mismo en la prac tica es muy dificil que se de el supuesto en el que el contribuyente

señale d inero para embargo ya que en la mayo ria de los casos los deudores de crédi tos

fisca les no tienen so lvencia económica para cubr ir estos adeudos en el momento de requerir

el pago ó simplemente se niega a pagar.

Este terna a abo rdar lo bemos divid ido en cuatro cap ítulos. en el primero de ellos .

expond remos los con ceptos más impo rtante s en materia fiscal con el objeto de adquirir un

conocim iento amplío y así sabe r los principios básicos o rectores dc la materia fiscal. por lo

que en este orden de ideas la primera pregunta que nos surge es ¿de donde nace cl Derec ho

Neevia docConverter 5.1



Fiscal? ¿cual es la relación con cl Derecho Financiero? ¿cual es su función sus fuentes y

como se clasifican las contribuciones?, también hablaremos del marco constitucional de las

cont ribuciones, las partes de la relación tributaria, finalizando con el terna de la extinción

dc la relaci ón tributaria.

En cl segundo capitulo hablaremos de los antecedentes históricos del Derecho Fisca l de

una forma breve para conocer como ha evolucionado y sc ha perfeccionado la recaudac i ón

de las contr ibuciones, tributos o impuestos, a través de los años, come nzando así con la

cultura Griega no por ser de las primeras civi lizacion es sino porqu e es de los primeros

pueblos en la que se observa una forma de gobierno más organizado, continuando con cl

pueb lo romano y la concepción que" tenía de los impuestos hasta la caída del imperio

romano, concluyendo con la edad media cn donde se empeza ron a observar cargas fiscales

mas severas.

En nuestro tercer capitu lo desarrol laremo s todo el procedimiento admin istrat ivo dc

ejecución desde el requer imiento de pago hasta la intervenc ión y el remate de bienes

embargados conte mplando lo establecido en el Código Fiscal Federal, terminando co n los

medios de defensa.

Finalmente en el cuarto capítulo haremos un análi sis dcl artic ulo 155 fracción I dcl

Código Fiscal Federal, su situación actua l al momento de apl icar a esta norma en el

Proccdimiento Administrativo de Ejecución y expo ndremos nuestra propuesta para

modificar esta fracción 1del ordenamiento en cita.
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CAPITULO 1.- CONCEPTOS fUNDA MENTALES DE

DERECHO r iSCAL

1.1. NOC IONES GENERALES DE DERECHO f iNANCIERO.

Para abordar este tema y antes de dar un concepto de Derecho Financicro iniciaremos

exponiendo toda esa act ividad que desarrolla el Estado para su buen funcionam icnto.

encaminada a procurarse de recursos y sat isfacer necesidades públicas. act ividad quc es de

vita l importancia para su supervivencia la cual recibe cl nombre de Activ idad linanc icra y '

que se desarrolla en tres etapas a saber: A) Obtención de recursos; (3) Admini stració n de su

patrimonio; y C) Erogación de recursos o gasto públ ico.

No es nuestra intención profundi zar en cada una de estas etapas sino de dar un panorama

a grandes rasgos de la organización que hace el Estado para hacerse de recursos.

adminis trar los y en su momento erogarlos. Organizaci ón que surge desde el mome nto

mismo en que el hombre vive en sociedad ya que si bien es cierto que cada persona tiene la

capacidad para satisfacer sus necesidades personales como lo es el vestido y el alimen to

alimento, también es cierto que de esas relaciones soc iales surgen necesidades co lectivas

que cada persona o grupo social no podrían satisfacer por si mismo s, como el alumbrad o, el

drenaje etc ., y es aqu i donde encuentra sentido la actividad financ iera del Estado la cual es

regulada por el derecho financiero a través de sus tres ramas que son: El derecho fiscal . el

derecho patrimo nial y el derecho presu puestar io.

Por su contenido y efectos como nos dice Raúl Rodriguc z Lobato " La act ividad

financ iera del Estado constituye un fenómeno económico , polit ico, j uridico y socio lúgico.

Económico porque se trata de la obtención, admi nistración o manejo y emp ico de recursos

monetarios. Polít ico porque forma parte de la actividad del Estado como ent idad soberana,

para el cumplimiento y logro de sus fines. Jurídico porque en un Estado de derecho se

encuentra sometida al derecho posit ivo . Socio lógico por la influenc ia que ejerce y los
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ereCIOS que prod uce sobre los di versos grupos de la suciedad 'l oe " pc', an dentro de l

Estado" ( 1),

Hemos de preci sa r que el derecho financiero es una rama de l de recho publico la cual se

relacio na con todas las rama s del derecho pero guarda más estrecha re lac ión co n el derecho

con stituc iona l po rque de esta emanan todas las leyes y rego la la estru ctura del Estado , con

e l de rech o administrativo porque todas las autoridades encargada s de reali zar las

actividades financ ieras del Estado son autor idades admin istrat ivas. con el de recho r enal

porque este conoce rá de los delitos co met idos por los se rvidores p úblicos asi como I" s

cometidos por los paniculares, con el derecho procesal porque hace uso de las normas de

esta materia para soluc ionar estas cont roversias ad ministrat ivas.

Despué s de haber hecho esta breve ex plicac ión hemos de dar un con cepto de Derech o

Financ iero para que de esta forma ten gamos una idea más precisa de lo 'loe esto

significa, citando algunos conceptos que nos dan reco noc idos autores de esta materia y así

en primer lugar tenemos la defi nición que nos da Andrés Serra Roj as 'lo e nos diccr'ln su

sent ido tradicional el Derecho Financ iero del Estado a parece como la ram a del derec ho

publ ico qu e se oc upa de la hacienda publ ica, es decir , se refie re a los ingresos y egresos del

Estado , en general de la administración públ ica de los recurso s eco nómicos para sat isfacer

las necesidades soc ia les" (2).

Para Sergio Franc isco de la Garza "e l derecho financiero es el conjunto de normas

j urídicas que regulan la act ividad financiera del Estado en sus tres mom entos: e l

establec imiento del tr ibuto y ob tención de diversas clases de recursos. en la ges t ión y

ma nejo de sus bienes patrimoniales y en la erogación de sus recursos para los gastos

p úblicos, así como las relaciones j uríd icas que en ejercicio de dicha act ividad se establecen

( i) Rodríguez Lobato Ra úl, Derecho Fiscal . 2'. Edición. editorial Oxford. México 2U03.

Pág. 3.

(2) Serra Roj as, Andrés . Derech o Admin istrat ivo, edi to ria l Porr úa, Pág. 3.
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entre los diversos órganos del Estado O entre dichos órganos y los particu lares. )a sean

deudores o acreedo res del Estado" (3) .

De las anter iores definic iones podemos decir que si bien es cierto que el derec ho

financiero es una rama del derecho público como I,OS lo dice Andrés Serra Rojas. la función

del derech o financiero va más allá de encargarse de la hacienda p úbli ca para hacerse de

ingresos. administra rlos y erogarlos s ino más bien va a regular esta actividad a través de

norma s ju rídicas en cada etapa por medio de l derecho fiscal. derecho patrimonial y derecho

presupuestario.

En la segunda definición a Franc isco de la Garza se le olvida menc ionar que s i bien es

cierto que el derecho financiero es un conjunto de normas jurídicas que regulan la actividad

financ iera de l e stado para hacerse de recursos, admi nistrar los y gastarlos, cua l es el sentido

de toda esta actividad que desarrolla el Estado sino t iene necesidades co lect ivas que

sat isfacer.

Por lo anteriormente expuesto daremos nuestra defin ición de derecho financ iero, no por

considerarla mejor que las anteriormente citadas sino porque consideramos que es un

concepto más concreto y fácil de asimilar que contenga los puntos más esenciales de esta

materia y así tenemos que para 'nosotros por derecho financiero debe de entenderse como

"Como la rama del derecho público oue a través de un eonju nlo de normas j urídicas regula

la act ividad financiera del Estado en sus tres momentos: Obtención de recursos.

administración de su patrimonio y erogación de recursos, todo esto encaminado a satisfacer

neces idades colectivas" .

1.2. AUTONOMIA DEL DERECHO FINANC IERO .

El problema de la autonomía del derecho financiero se debe a que es ona materia de

(3) De la Garza, Serg io Francisco . Derecho Financ iero Mexicano, editor ial Porr úa , P ág. 17.

3
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reciente creació n y que para algunos tratadistas sigue siendo .parte del derech o

administrativo. neg ándole persona lidad propia a esla disciplina .

Algunos autore s como Sainz de Bujanda, Gabi no Fraga. Andrés Sorra Rojas. Guiliani

Foroungc, Pugliese Mario , por citar algunos coi nciden en darle autonom ía a esta rama de l

derecho, A continua ci ón citaremos las posturas de algunos de estos escritores sin citar la

doctrina de todos ya que nuestro propósito es prec isar si esta materia cue nta con principio s

propios y no hacer una exposic ión de todas estas doctrinas, pensamos que ent re las m ás

importantes están las siguientes:

Sainz de Bujanda indica que " La separac ión del derecho financiero del tronco general

del derecho administrativo se observa en casi todas las obras recientes consag radas a esta

última discipl ina" y que los cultivadores del derecho administrativo "reconocen 'lue la parte

del derecho púb lico que regula la activid ad financiera debe desgajarse del tronco general

del derecho admi nistrativo . para someterse a tina elaboración indepe ndiente. adecuada a l:!

naturaleza de la materia que en ella se regula ". Señala que una rama del derecho sólo goza

de autonomía cuando las normas que la constituyen se aplica a un ámbito de realidad visan

acotada y se fundamentan en un conj unto de prin cipios propios. Esta rama del dere cho tiene

por objeto la ordenación ju rídica de la act ividad financiera. que constitu ye una

manifestació n de la acción administrativa profundame nte di ferenciada de las demás. no

sólo por el contenido especial de las relaciones que engendra. sino porque da lugar a

institutos jurídicos que viven en ciertos aislamientos dcl resto de los actos jurídicos de la

adm inistración pública (4).

Para Pugliese, Mario el derecho financiero "alcanzó rango de una disciplina au tónoma

por motivos de orden puramente científico y por lo tanto el estudi o aut ónomo del derecho

financiero no respo nde solamente a una utilidad práctica evidente sino tam bién y

(4). Sain z de Bujanda , Fernando . Hacienda y Derecho . Editorial Institut o de estudios

políticos, Madrid España, J962 . p.p. 35-45 .
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particularmente a necesidades cientí ficas" (5).

En nuestra oprruon desde el punto de vista anterior en que abordarnos el tema del

derecho financiero hemos dejado bien preciso que el derecho financiero es una rama del

derecho público la cual guarda estrecha relación con otras disciplinas jurídicas como lo es

el derecho administrativo. sin embargo es palpable que el estudio de esta ciencia es tan

ampl ía .e importante que tiene principios que lo haccn diferente a este, lo 'lile hace

considerarla una rama autónoma ya que la obtención, planeación y gasto p úblico se rigen

por procedimientos especíales distintos unos de otros presenciando el surgim iento de otras

sub-ramas que índudablemente en un futuro robustecerán otras ramas . con autonomía

propia.

1.3. CONCEPTO DE DERECHO FISCAL.

Al iniciar el concepto del derecho fiscal el primer problema que se nos presenta es cl de

la denominación de esta materia, ya que algunos autores al referirse a esta discipl ina

j urídica le llaman derecho tributario o derecho impositivo considerando que estos tres

t érminos no deben ser utilizados como sinónimos, creando así, cierto grado de confusión

como si se tratara de ramas diferentes, idea de la cual difedmos ya que si los ingresos

fiscales que el Estado pereibe son aquellos que tienen su fundamento en los artículos 3 1,

fracción IV y artículo 73~racción VII de la Consti tución Política de los Estados Unidos

Mexicanos en los cuales los denomina como contribuciones o tributos y en cuyas

características se encuentra el poder impositivo que el Estado hace a sus gobernados de

forma unilateral, es decir, sin su consentimiento, resulta claro que si para algunos

tratadistas esta ciencia debe denominarse como derecho tributario porque este es el

encargado de regular el sistema ju rídico relativo a los tributos y que para otros las

contribu ciones impuestas por el Estado a sus habitantes por su poder de imperio deben ser

estudiados por el derecho impositivo podemos afirmar que estamos en presencia dc

t érminos sinónimos, _

(5) . Pugliese, Mario. Instituciones de derecho financiero, 2'. Edición, edito rial Porr úa,

pág. 17.

5
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aunque nosotros tradicionalmente en nuestro sistema jurídico mexicano lo denom inamos

como derecho fi sca l, sin tener ningún inco nven iente por llamarl o de las dos otras formas

c itadas.

Despu és de haber precisado como hemos dc denom inar a nuestr a materia . e l seg undo

problema quc nos surge como consecuencia del es tudio que estamos real izando es la de

comprender lo que debe de entenderse por fisca l, pur nuestra parte pensa mos que son todos

aq uellos ingresos que el Estado perci be por med io de co ntribu ciones tributarias o no

tribu tar ias también llamadas forzadas o vo lun tarias respectivamente , s iendo las primeras las

que se establecen en el Código f isca l de la Federac ión que son: impuestos. Derechosy

Contribuciones de mejoras, como pro ducto del ejercicio de la potestad tributaria del Estado.

que son e: objeto de análisis en este trabajo. Las seg undas son aquel las qoc percib en el

Estado por su s ' actividades que no so n de derecho público por ejemplo las donaciones.

ing resos procedentes de penas pecuniarias , penas civ iles. multas, reca rgos . por la

explotación de sus bienes patr imoniales; las qu e se deri van de acuerdos de vo luntade s en tre

gobierno y partic ulares así como por la decl aración unilateral de vol untad de estos últimos,

es decir sin que el Estado ejerza su pod er tribu tar io para obte nerlos.

Anali zados los dos punt os an teriores creem os conveniente me ncionar que el derecho

Fiscal es una ram a de l De recho Financiero que a su VCL cs una ram a del Derecho Público )'

asi conce ptuar a nuestra materia ana lizando dos concep tos primero el de Se rgio Franc isco

de la Garza que nos diceque "el Derecho Tributa rio es cl co nju nto de normas juríd icas que

se refiere al estableci m iento de los tr ibutos, esto es, a los impues tos, derechos y

contribuc iones es pec ia les a las re laciones jurídicas principales y accesorias qu c se

establ ecen entre la administrac ión y los particulare s co n moti vo de su nacimiento,

cumpl imiento o incumplimiento o fic iosos o conten ciosos que pued an surgir y a las

sanciones establecidas por su,vio lació n" (6) .

(6) De la Garza , Op. Cit. , Pág. 26
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Por su parte Raúl Rodríguez Lobato nos dice quc "El Derec ho Fisca l cs el sistema de

normas jurídicas, que de acuerdo con determinados principios comunes a todo s ellos

regu lan el estab lecimien to recaudación y contro l de los ingresos de derecho púhlico del

Estado derivados del ejercicio de su potestad tributar ia. así como las re lac iones entre cl

propio Estado y los particulares considerados en su calidad de co ntribuyente s" (7) .

Noso tros nos adherimos al concepto de Derecho Fisca l del maestro Raú l Rodríg uez

Lobato por considerar que su defi nición es más preci sa y comprensib le q ue la <¡ ue nos

da Sergio Franc isco de la Garza ya que este último menc iona que esta rama del Derech o

Financiero sólo se enca rga del "establecimiento" de tributos lo cual es err óneo ya que el

encargado de establecer e imponer tr ibutos es el co ngreso como lo estab lece el ar ticu lo 73

Fracción VII de nuestra Constituc ión Política de los Estado Unidos Mex icanos del cual ya

hicim os un breve estudio y que más ade lante abordaremos más pro fundam ente en este

capítu lo.

El acierto que observamos en la segunda definición es que nos prec isa que el Derecho

Fiscal "regula" e l esta blecim iento, recaud ación y contro l de ingresos lo cual cs c ierto,

derivados del poder tri buta rio de l Estado, es deci r, de su poder de imperio. esta blecien do al

fina lizar su definición que el sujeto pasivo de la relación tribut ar ia es el particular a l que se

le denomina contribuyente .

Respecto de la auto nom ía de está d isc iplina como rama del derecho financiero que es de

rec iente creación podemos argumentar que cuenta con autonomía prop ia ya que de la

evo lución del Estado , su acelerado desarrollo económico y la gran variedad de la acti vidad

humana resulta que las figuras j nrídicas que en un tiempo regulaban ciertos ingresos del

Estado o de las re lac iones de este y los particulares en estos tiempo s res ultan insuficientes y

amb iguas para regu lar todos estos aspectos fiscales, de estas ideas surge la necesi dad de

considerar a l Derecho Fiscal como una d iscip lina autónoma que reg ula pr incipios dis tintos

co n característ icas propias bien delimitados a los de otros sistem as normat ivos.

(7) Rodrígu ez Lobato, Raúl. 0 1" Cit . Pág. 13
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El Derecho Fisca l al igual que otras ram as del derecho encuentran estrech a rela ción con,

otras disc iplinas j ur ídicas de las que a torn ado conceptos y elemento s ado pt ándolos para

cu mplir co n sus finalidades ; de las cuales haremos menc i ón de una [orm a hrcve:

Derech o Con stituc ional> Con respecto a es ta ma teria debe rnos menciona r que en un

principio exi st ía cierta discusión entre dive rsos autores que insistían en se ñalar qUl' el pod er

impositivo de l Estado para hace rse de ing resos vio lent ab a las garantias const ituci ona les de

Jos ciu dada nos lo cua l ha quedado en el pasado, ya que como sa bemos el Derech o Fiscal

encuent ra su fund ament o legal para actuar dentro de un ma rco co ns tituciona l en el art ícu lo

3 J frac c ión IV y 73 fracc ión Vil de la Co nstitución Política de los Esta do s Unidos

Mex icanos , asim ism o de esta d isciplina tom a los pr incipios de propor c iona lidad y equidad

el prin cipi o de destino de las contribucion es al gasto pu blico. asl CO IllO el pr incipio de

lega lida d ya que no hay tr ibuto sino hay ley.

Derecho Civil- De esta discip lina ha lomado y adecuado a sus necesidades un s in

numero de conceptos de los que sobresa len e l de obligación , sujetos de la obligaci ón..

responsabilidad, domicili o, residencia, pago, prescripción , compensac ión por c itar a lgu no s.

De recho Mercant il> De esta ha tomado los co nceptos de sociedad mercant il, empresa y

t itulo de créd ito.

Derecho Procesal> De aqu í ha retomado los principios rectores má s im portantes de los

proced imi en to s adm inis tra tivos. medios de defensa y el del procedimiento adm in istrat ivo

de ejecución.

Derecho Pena l.- Co n esta rnatena tien e relac ión porq ue va co noce r de los del itos

co met ido s po r los servidores públicos, por los cont ribuyentes así mismo ha lomado de esta

disc ipl ina los principios bás icos pa ra tipificar las in fracci on es a los orden amient os fisca les
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y para aplicar sanciones siempre dentro de los principios gene rales del Derecho Peua].

tipificación que no se encuentra en el Código Penal.

Derecho Ir.ternacional.- De esta rama a tomado los princip ios básicos e instituciones

(tratados internacionales) para resolver los conflictos de la doble t ri butac i ón internaciona l.

Derecho Adm inistrativo.- Con esta discip lina guarda más estrecha relaci ón porque de

esta ha tornado todos los principios básicos y las instituciones necesarias para la

administración fiscal y aunque ya hemos precisado que el derecho fiscal cuenta con la

autonornía propia no podemos negar que tanto lo órganos públicos encarg ado s de la .

aplicación de las leyes impositivas y la vigilancia de su cumplimiento son dc carácter'

administrativo.

Derecho Financiero .- Como ha quedado expuesto en el primer punto de este capit ulo el

dere cho financiero se encarga de estudiar la actividad financiera del Estado en sus Ircs

momentos obtención, administración y erogación de recursos. siendo el derecho fiscal a

quien le corresponde el estud io de la primera de estas lres etapas que es la obtención de

recursos, ónicamente de las contribuciones forzadas o mejor llamadas co ntribuciones

tributarias.

1.4. FUEl'TES DEL DERECHO FISCAL.

Como ya sabemos las fuentes del derecho en general se clasifican en formales, reales e

históricas nosotros sólo abordaremos a las primeras ya que del estudio que hagamos de

el las nos permitirá conocer de donde emanan las normas jurrdicas fiscales como se

establecen las coruribucionesyqu ien lo hace.

Para el Derecho Fiscal mexicano la única fuente formal es la ley pero no podemo s negar

que la j urisprudencia, la doctrina y la costumbre pueden lener gran importancia en el

proceso de creación de normas j urídicas fisca les o que de a lguna forma son de gran
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impcrt an c.a para interpretar y aplicar la ley mot ivo por el cual ha rem os nuestros

respec tivos co mentarios acerca de cada una de esas fuentes formale s del derecho Sil

influencia en 12 legislación fiscal.

LA LEY

La ley es una. norma de Derec ho que CITI:.1na del Poder Leg islativo y es promul gada para

su aplicación por el Poder Ejecutivo la cual só lo se modifica o sc suprime (ahroga o

deroga) por otra reg la que tenga este mismo carácter.

La gran imponanc:a que tiene la ley como fuente formal del Derecho Impositivo es que

esta disposición la encontramos en el contenido del articulo 3 1 üucci ón IV de la

Const itución Política de los Estados Unidos Mexicanos que impone la obligación de

contribuir ~ ; gasto público de la Federación, Estados y Municipios de una tonua equ itativa

y proporc ional, se hace más fuerte este razonamiento por lo establecido en el artícu lo 73

fracción VII del mismo ordenamiento en comento al precisar que una de las atribuciones

del Congreso de la Unión es discutir y apro bar la contribuciones que sean necesar ias para

que se cubra el presupuesto.

Por lo tanto podemos establecer que la ley j uega un papel muy importante en la creación

de normas de derecho fiscal y en nuestro país creemos que es de vital importancia que la

obligación a contribuir al gasto público deba emanar de un ordenamiento legal. lo cual

conocemos, como principio de legalidad en materia tributaria, y todo cobro de tributo en

materia impositiva que no se apoye en una ley sería inconstitucional o ilegal, es decir. que

no hay tributo si no hay una norma j urídica que lo establezca.

EL DSCRETO - LE\ ' y EL DECRETO-DELEGADO .

Tanto el decreto ley como el decreto delegado son considerados como una excepci ón al

principio de división de poderes que só lo facuitan al Poder Legislativo a la creación de

leyes, ya que nuestra Constitución también faculta al Poder Ejecutivo a la em isión de
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decretos que tengan el carácter y fuerza de ley, que no pueden ser suprimidos sino por otro

de igual naturaleza juridica.

Decimos que es decreto - iey cuando la Constitución faculta al Poder Ejecutivo a dictar

disposiciones transitorias ante situaciones que sean valoradas como graves para la paz

públ ica, para ejemplificar -esto podemos citar lo establecido en el articu lo 29 de la

Constitución mexicana en que el presidente de la República puede declarar la suspensión de

las garant ías individuales, lo cual hará por un tiempo limitado.

El decreto- delegado es aquel en que la Constitución autoriza al Poder Ejecutivo a emitir '

normas con carácter de ley por un tiempo limitado y finalidad precisa. tal es el caso de lo

establecido en el art ículo 131 párrafo segundo de la norrnatividad suprem a el cual faculta al

ejecutivo a aumentar, dismi nuir o suprimir las tarifas de exportaci ón o importaci ón, asl

como para prohibir la circulación de producto s con el fin de estabil izar la economía

nacional y la producción del país.

EL REGLAMENTO

El reglamento es como nos dice Raúl Rodríg uez Lobato al citar al maestro Gabino

Fraga "una norma o conjunto de normas j urídicas abstractas e impersonales que expide el

Poder Ejecut ivo en uso de su facultad propia cuya finalidad es facilitar la exacta

observancia de las leyes expedidas por el poder legislativo" (8). Por tal razón podemos

decir que tanto el reglamento como la ley tiene n características exactamente iguales y al

mismo tiempo diferentes, afirmamos esto ya que desde el punto de vista material son

disposiciones de carácter general, impersonal y abstracto que dicta el poder público que

tiene como finalidad regular de forma obligatoria la conducta de los gobernados, esta

disposici ón la conc retamos · expresamente insertada en el art ículo 89 de nuestra

Constitución Mexicana el cual otorga al Poder Ejecutivo la facultad de hacer observar la

exacta ap licación de las leyes que emanen del Congreso de la Unión cuando no son ciara s,

(8) Rod ríguez Lobato, Raú l. Op. en. Pág. 26
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obsc uras o ex iste a lgun a dificultad para su aplicación. Si abordamos el es tudio del

reglamento y ce la ley des de el punto de vista formal encontraremos que so n figu ras

d iferentes ya que mie ntras el regl amento es expedido por e l President e de la República la

leyes emitida por el Poder Legislativo. Por lo anteriormente ex puesto podemos afirmar

qu e en Méx ico es un instrumento mu y import ante para la apl icación de la ley el cua l tiene

sus limitaciones ya que este s iempre est ará subordinado al precepto legal e l c ual nunca ha

de oc uparse de con du ctas qu e no esten esta hlec idas en una ley, as í mism o e l reglamento

siempre será creado para aclarar o complemen tar una norm a jurídica , es decir s iempre se rá

de je rarquía menor a cua lquie r d isposición reg lamentari a.

LAS CI RCU LARES .

Las circulares son una derivaci ón de l regl amento y al igual que este son de carácte r

admi nistrat ivo, la di ferenci a entre uno y otro es quc mientras el seg undo lo es expedido

por e l Poder Ejecut ivo, el prim ero puede ser dictado por func ion arios supe riores de la

Adm inistrac ión Pública como las A utoridades Hacendarías, D irectores Generale s.

Secretarios de Est ado , por este motivo es cuesti onable la c ircular res pecto a su

con st itucio na lidad po rque en nuestro derecho se cons idera ilegal que esto s funcionarios e

inc lus ive de menor jerarquía dicten d ispos iciones admini stra tiva s qu e en ocasiones

contraviene n el sentido de las disposici ones reglamentarias .

O tra diferencia mu y marcada qu e se observa entre estas dos figu ras es que mientras las

circulares co ntie nen dispos icion es de la misma naturaleza que el reglamento no contienen

normas de carácter jurídico sino la simpl e explicación a los funci on arios para asegurar e l

buen func ionam iento de la organizac ión admi nistrati va, por lo qu e en m uchas ocasio nes su

con te nido es dc car ácte r puramente interno y a veces se d irigc a los part icular es para

comunicar acuerdos dispos iciones oprocedim ientos que deban seg uir para a lgún trámite .

LA JURISPRUDE NCIA
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Aunq ue consideramos que la j urisp rudencia no es una fuente formal s ino real de las

leyes impositivas, creemos que sirve en gran medida como fuente de Derecho al detectar

errores y prec isar conceptos, esta figura roo se en carga de crear, modificar ó suprimir

normas de conten ido imposit ivo ya que sólo se dedica a que exista una buena convivencia

entre los órganos que se encargan de la creación , abrogación o derogación de leyes. Por

últ imo podemos deci r que en térmi nos generales para su mayor comprensión y análisis que

la jcrisprudcncia son reso luciones dictadas por los tri bunales al ap licar una norm a a un caso

en part icular para da r por term inado un conflicto de intereses que en muchas ocasione s nos

va a exp lica r el motivo por el cual se introduce una reforma a las leyes tribut arias.

LA OOCTRI"t\A

La doctrina al igual que la jurisprudencia es só lo una fuente real dcl Derech o Fiscal y no

form al ya que es ta só lo se encarga de observar las opiniones que en un momento dad o

pod ría dar a lgún tratadi sta s in tener una expl icación en la regulación tributaria es decir no

produce ningún efecto j urídico y en consecuencia la opinión de algún tratad ista no serviría '

de fundamento para que la autor idad fiscal impusiera su cumplimiento a un part icular o

pa ra que algún gobernado se fundamentara en la doctrina para excusarse de cumplir con sus

obligaciones , esto se debe a qu e nuestro sistema de Derecho se rige po r una normatividad

esc rita y nuestra materia no es la excepción ya que el Derecho TI ibutario es regulado por

disposiciones jurídicas que emanan de los órganos competente, por lo tanto podemos

afirmar que la doctrina como fuente de esta materia es de muy poca importancia.

LA COSTUMBRE

Como ya sabemos la costumbre es una práct ica reiterada y constante de una conducta

con la convicción de las personas qu e la practican que cumplen con una norma legal

obligaiora. Pa ra el Derecho en general es una fuente indirecta y de muy rem ota aplicac ión

pero por la propia naturaleza del Derech o Fiscal que debe de estar contemplado cn un

cuerpo normativo ésta fuente no tiene ninguna importancia y de aplicarse la costumbre
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entraríamos el: controversia del pr incipio de legalidad. En México la costumb re só lo podrá

ser utilizada para interpretar una ley pero no pa.ra suplirla o contrariarla .

LOS TRATADOS I",TER;\ACIO?'-iALES:

Los tratados internac ionales son una fuente formal del Derecho, pero en Méx ico carece

ce importancia como fuente del derec ho fiscal , toda vez que nuestro Estado Mexi cano no

ha celebrado ningún tratado en materia fisca l. No obstante que esta contemplada en nues tra

Constit ución en su articulo 133, el cual dispone que los tratados internacionalcs suscritos

por México tienen validez y j erarquía como si fueran preceptos const itucionales cuando el

presidente lo ce lebre con otro Estado y sean aprobados por el senado de la Repúb lica, de

llegar a celebra rse estaremos en presencia de una fuente muy importante para nuestra

materia.

I.S. LAS CO NTRIB UCION ES, CLASIFICAC ION y CONCEPTO.

Los tributos so n la clase más importante de ingresos que el Estado moderno obtiene para

la real ización de sus actividades que son de vital importancia para su buen funcionamiento

y aunque antig uamente en las prime ras civilizaciones los primeros tributos eran cargas

fiscales a titu lo personal, tema que abordaremos más exhaustivamente en el cap itulo 11 de

este trabajo, en nuestros dias han desaparecido estas especies de cargas fiscales de hecho

est án prohibidos los trabajos personales sin una retribución, esta prohibición la

encontramos en lo establecido por el articu lo 5°. De nuestra Const itución que ade más

dispone que los cargos públicos sólo serán ob ligato rios en los términos que establezcan las

leyes respectivas.

Al hablar de los ingresos que el Estado obt iene por su actividad financiera alguno s

facto res nos hablan del tributo y otros de cont ribuciones lo cual se presta a cie rta con fusió n

como si hablaramos de dos términos de significados diferentes ya que en nuestra

legislación mexicana no encontramos en ningún cuerpo normativo la defin ición de tributo,

para ejem plificar esto podemo s citar lo establecido por el articulo 3 1 fracción lV de la
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Con stitución que nos ha bla de cont ribuciones y el Código Fiscal Fede ral utiliza la palabra

contribución sin dar una definició n, motivo por c l cual creemos que en el derecho mexicano

estas dos pala bras deben ser utilizadas com o sinónimos.

Nosotros al igual que De la Garza definimos a "los tributos o cont ribuciones como las

prestaciones en d inero o en especie que el Estado exige en el ejercic io de su poder de

imperio con el obj eto de obten er recursos para el cumplimiento de sus fines" (9) .

Las contribucio nes co nstituyen parte dcl Dcreeho Públi co de ah í qu e se le reconozca que

tiene un carácter público , asimismo por la faci lidad de utilizaci ón que pueda hacer el

Estado dc el los son de carácter pecu niario, aunque puede darse el caso y esta contemplado

que estas prestaciones sean en es pec ie. Los tributos son una ob ligación ex-Iege por e l

principio de legalidad que se encuentra con sagrado en el artículo 3 1 fracción IV de nuestra

Constitución, otra de sus ceracterl stlc as es que tiene un carácter coactivo, es decir que

cua ndo no se cumple voluntariame nte el Estado las pued e ex igir medi ante la fuerza . Las

contribuc iones establecen una relación entre dos sujetos que son: el acreedor q ue es e l

Estado y el de udor que es el part icul ar, qu ien tiene la obligació n de realizar la prestación

obl igatoria pecun iaria o en especie, la única fina lidad de los trib utos es y será siempre

proporcionar recursos al Estad o para sufragar los gastos públicos que este hace para reali zar

sus funcio nes, los cuales deben ser equ itati vos y proporcionales ya que si no tienen estas

característi cas son incon stitucionales.

Para hacer la clasificación de las co ntribuciones resul ta indispensa ble citar el artículo 2°.

del Código Fiscal de la Federac ión que aunque no nos da una defini ción de lo que es una

co ntribuc ión, nos es tablece su clasificación:

Artícu lo 2.- Las contribucio nes se clasifican en impu estos, aport ac iones de segur idad

socia l, contribuc iones de mejoras y derech os, las que se defi nen de la siguiente manera:

(9) De la Garza Francisco, Op. Cit. Pág. 120.
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l.- Los impuestos son las contrib uciones establecidas en ley que de ben pagar las personas

fís icas y morales.

ji .- Las aportaciones de seguridad socia l son las contribuciones establ ecidas en ley a cargn

dc personas que son sustituidas por el Estado cn el cumplim iento dc obligaciones fijadas

por la ley en materia de segur idad social;

liJ. - Contribuciones de mejoras san las establecida s en ley a cargo de las personas fisieas )"

morales que se benefic ien de manera dire cta por obras públicas;

IV.- Los derechos sor. las contribuciones estab lecidas en ley por el oso y aprovecha miento

de Jos bienes de l dom inio público de la nación. as í como por recib ir servicios que presta el

Estado en sus funcio nes de Derecho Público.

Después de citar a este ordenam iento que nos da la clasificación de las contribuciones y su

respectiva defin ición de cada una de ellas de una forma muy somera pensamos que presenta

mucha dificultad, para identifica rlas una de otras por lo que creemos con veni ente hacer un

estudio más profundo de cada una de ellas , basán donos en lo establecido por la doctrina la

cual indiscutiblemente se apoya en las disposiciones legales. A continuación haremos un

estudio más profundo de cada una de estas contribuciones .

1.5.1. EL IMPUESTO.

En el punto anter ior ya hemos citad o la definición que nos da el Código Fiscal de la

Federación en su artículo segundo fracción I que nos dice que el impuesto son las

contribuciones establecidas en la ley, que deben pagar las personas físicas y mora les que se

encuentran en la situac ión jurídica o de hecho prevista por la misma y que sean distintas de

las señaladas en las fraccio nes 11, 111 Y IV de este artí culo, concepto que al no seña lar una

diferencia especi fica hace que su definición sea muy limitada para poder dist inguir entre las

distintas clases de cont ribuc iones ya que toda contribución que perciba cI Estado debe de'

estar establec ida en un cuerpo ju rídico para no viola r el principio de legal idad.
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Serg io Franci sco de la Garza nos dicc quc "el impuesto es una prestación tributaria con

todas las característi cas de los tributos, obligato ria ex-Iege que ticn c su or igcn cn la

co njución dc un hecho real de una hip ótesis o presupu esto nonmativo quc lo prevé y lo

de fine" ( 10).

Noso tros pensamos que esta dcfin ición es poco precisa ya que si bien es cierto que cI

impuesto es un tributo ob ligatori o que esta conte nid o en una ley, nos dcj a cn la misma

sit uac ión sin diferenciarla de las demás contribuciones co mo lo hace e l Có digo Fisca l de la

Federac ión.

Por tal razón consi deramos al igua l que el maestro Raúl Rodríguez Loba to quc "El

impuesto se puede defi nir como la prestac ión cn dincro o en especie qu e es tablece e l Estado

co nforme a la ley con car ácter obl igato rio a car go de personas lisicas y morales para cubr ir

cl gasto público y sin que haya para e llas contrapr estación o benefic io especial directo o

indirecto" ( 11).

No s adherirnos a esta definición porque contiene todos los aspectos esencial es y

característ icos de los trib utos, caracteres que han quedado expuestos en e l punto ant erior

moti vo por el cual só lo nos limitaremos a observa r la diferencia que mar ca para di stinguir.

al impuesto de las demás clases de co ntribuc ioncs al mencionar que para esta primera cla se

de tributos " no hay con trap restación o ben eficio especial o indirecto", es decir , q ue co mo

sucede cn los de recho s, apo rtaciones de seguridad soc ial y contribucio nes de mejoras que

aborda remos más adelante este obtiene el más mínimo servicio o prestación .

Respecto de los principios teór icos de los impuesto s podemos decir que los más

importantes son los que establec ieron Adam Sm ith y Ad ol fo Wagner y que a continuación

expondremos:

(10 ) De la garza Franc isco , Op. Cit. Pág. 374

(11) Rodríg uez Lobato Ra úl, Op. Ci t. Pág. 61
rr.'.('r~ rON
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Adam Smith estableció cuatro principios rectores de los impuestos que aún en nuestros

dles siguen siendo estudiados e inspirando a los legisladores y los cuales son el principio de

justicia, de cert idumbre, de comodidad, y principio de economía.

Principio de justicia; de este se desprende que todos los habitantes de un Estado deben

contribuir en proporción a sus capacidades económicas de forma equitativa y justa. Este

principio a sido dividido por la doctrina para su desarro llo en dos reglas; el de generalidad

y ci ce uni fo rmidad.

Para nosotros al igual que Ernesto Flores Zavala el principio de generalidad quiere decir

"que todos deben pagar impuestos o en términos negativos nadie debe estar exento a la

obligaci ón e pagar impuestos, es decir, iodos los que tengan una capacidad cont ributiva

estarán obl igados a pagar impuestos; nadie que tenga capacidad contributiva debe de estar

exento de la ob ligación de pagarlos" ( 12).

Por lo que toca a la uniformidad del impuesto esto significa que todas las personas

obligadas a contribuir sean iguales frente al impuesto.

Principio de certidumbre; esto significa que cada persona esta obligada a pagar un

impuesto fijo y no ser contrario a la ley debiendo ser clara la fecha, forma de realizar el

pago, así como la cantidad a pagar o para hacer el cobro las leyes fiscales deben precisar: el

suje to, el objeto, la cuota, fecha de pago, la pena en caso de infracción y los recursos que

procedan ante un acto administrativo no apegado a derecho.

Principio de comodidad; esta se refiere a que el impuesto debe de cobrarse en la época y

forma que sea más probable que convenga al contribuyente.

( 12) Flores Zavala, Ernesto. Elementos de finanzas públicas, 17' . Edición, T.I., editorial

Porr úa, México 1976., Pág. 134.
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Principio de economía; lo que nos enseña este últ imo principio es que la recauda ción

debe estar bien planeado para que la diferencia entre lo que se recauda )' lo que entra a las

arcas de la Nación sea lo más pequeña posible.

Adolfo Wagner nos dice que los principios de los impuestos son:

Principio de Política Financiera ; este abarca los de la ciencia dc la imposición )' de

elasticidad de la imposición, respecto del primero podemos argumentar que consiste en que

los impuestos deben de cubrir todas las necesidades financieras que en un periodo

financiero determinado se presenten. El segundo significa que deben ser aceptab les a las

variaciones de las necesidades financieras.

Principio de economia públ ica; Esta se refiere que el legislador puede determinar quienes

ser án los sujetos pasivos de la relación tributar ia, pero no puede escoger quien será el

contribuyente, es decir , sólo se puede hacer una elecc ión de fuentes generado ras de

impuestos y elección de clases de impuestos.

Principio de Equidad; este dispone al igual que el principio de ju sticia de Smith que

debe de haber uniformidad y generalidad en el cobro de los impuestos para que puedan

pagarlos los pobres y ricos de forma equitati va.

Principio de adm inistración fiscal ; este principio contiene en sí los que ya comentamos

de Adam Smith como el de certidumbre, comod idad y economía moti vo por el cual ya no

lo expl icaremos.

1.5.2. LOS DERECHOS .

Esta clase de contribuciones después del impuesto es la segunda fueruc más importante,

generadora de ingresos que el Estado recibe y que algunos doctrinarios así como

legislaciones de otros países llaman tasa.

,...
'~ l -,

,
" : ~ IFAJ.;: ;~ " ÚH'~T" 1 1; j~
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En México, nuestra legislación tributaria en su artículo 2°. Fracc ión IV defi ne a los

derech os como " las contribuc iones estab lecidas en ley por los servicios que presta el Estado

en sus funciones de de recho públi co así com o el aprovechamiento de los bie nes de do minio

público de la Nación". Defin ición que nos parece poco adecu ada y prec isa para pode r

dist inguir a esta figura del impuesto ya que contiene eleme ntos cara cte rísticos similares quc

crean cierta confusi ón por esta razón creemos conven iente ' acudir a la doctr ina para

del imita r y separa r a un concepto de otro .

Giuliani Fonrouge nos dice que" la tasa es la prestac ión pecun iari a exigida

compu lsivamcntc por el Estado en virtud de la ley, por la realización de una ac tividad que

afecta espec ialmente al obl igado" ( 13).

Para Marga in Mana utou "los derech os son las prestaciones seña ladas por la ley y

ex igidas por la administrac ión activa en pago de sus servic ios ad ministrat ivos parti cu la res"

( l ~ ) .

Nosotros creemos que SOIl dos figuras distintas y bie n delim itadas una de otra con

caracteres propios, por este motivo nos adher imos a la de finic ión que nos da el Maestro

Raúl Lobato que al respecto nos dice " Los derechos son las contraprestac iones en di nero

que establec e el Esta do conforme a la ley, con ca rácter obl igato rio, a cargo de pe rsonas

flsicas y mora les que de manera directa e individual reciben la prestac ión de servicios

j urídicos adm inist rat ivos inherentes al prop io Estado en sus funciones de Derecho Público

y que están destinados al sostenimiento de estos serv ic ios" (15) .

( 13) Giulani Fonr uge, Carlos M., Derecho financi ero, cuarta edic ión, vo lume n 1, editoria l

Depalrna, Buenos Aires 1987. Pág. 263

(14) Marga in Manautou, Eniilio. Introducción a l estud io del derecho. 8' , ed ic i ón, ed itado

por U.A.S .P. Méx ico, 19013.

(15) Rodríguez Lobato Raúl, Op. en. 77

TC'<;,r(' r.ON
' . ,.) '.J

Fiu.LA DE ORIGEN
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Con est e definición estamos seguros de ha ber marcado la d iferencia que existe en tre

estas dos figuras, dando un concepto prec iso y delimitado para pod er dist ingu ir a estos dos

t érminos, diferenc ia que radica esencialmen te en que mientras qu e el impues to es una

prestació n pec uniaria o en especie de dar a l Estado sin rec ibir ben eficio a lguno, los

derech os so n contra prestacion es en d inero para recibir a cambio un se rv ic io adm inist rat ivo

o por el uso de bie nes pat rimo niales del Estado, como ejemplo pod ernos c ita r a las

cert ificaciones, exp edición de pasaporte, inscripc i ón a l Registro Público de la Prop iedad .

acces o a mu seos y zonas arqueológi cas respectivament e .

Conforme a lo expuesto se desprende que los derechos tienen ciertas carac ter ísticas

legales úni cas y otras que po r su na turaleza misma de esencia co mo contri bución las

comparte con las de más clases de tributos, en tre es tas pod emos seña lar las siguie ntes:

A) Q ue el serv icio prestado por el Estado debe de se r aprovechado única mente po r qui en lo

solic ita o por quien esta ob ligado a pedirlo .

B) El serv ic io Prestado por la admin istrac ión en tumo Federa l, Esta ta l o Muni cipal de be se r

con el obj eto de ' recibir una contribución para sufragar el gasto público o pa ra el

sostenim iento de dichos servicios.

C) El pago de esos derechos debe estar contemplado en ley, característi ca de tod as las

contribuci ones que de riva del principio de legal idad .

D) El pago debe de ser obligatorio conforme a lo establecido en el artícu lo 31 , fracción IY·

de la Constitución,

E) El cobro debe ser proporc ional y eq uitat ivo , es deci r, debe de hab er una eq uidad entre lo

qu e se paga y el se rvic io que se recibe.

Ex iste n a lgunos servic ios que presta e l Estado los cual es po r su natura leza j uríd ica

pro pia y po r estar -contemplados así por nuestra constituci ón están exe ntos de pago por lo

cual no es aco nsejab le un cobro como ejemplo de estos tenemos lo estab lecido en e l

art iculo 3°. Fracción IY de la ley suprema qu e d ice "La educación que e l Es tado imparta

debera ser gratuita, también podemos c itar lo que manifiesta el artícu lo 17, párrafo segundo

21

Neevia docConverter 5.1



del mismo ordenamiento que contempla que 'roda persona tiene derecho a la administración

de justicia pronta, imparcial y gratuita:

Pensarnos que estos servicios deberán ser su fragados por aque llos derechos que si sean

aconsejables de cobro de tributo para no contra riar a la ley suprem a y no sea un obstáculo

para que el Estado busque la continuidad del bien común.

1.5.3. COl\TRlB UCIONES DE MEJORAS

Esta clasificación de las contribuciones tanto en la doctrina como en las legislaciones de

otros paises también es denominada como: Impuesto especia l, Tributo especial,

Contribución espec ial, impuesto de plusvalía, impuesto de planificación , derecho de

cooperación o s im plemente contribución.

El Código Fiscal Federal mexicano en su fracción 111 del art ículo 2°. no habla de

contribueioncs de mejoras aunquc algunos doctrinarios de nuestro país concuerdan en

precisar que a esta clase de tributo debe de llarnársele contribución especial. Nosotros no

tenernos ningún inconveniente de llamarla de una u otra forma.

Para Rodríguez Lobato Raúl la contribución especial es " La prestación en dinero

establecida por el Estado conforme a la ley, con carácter obligatorio a cargo dc personas

fisicas y morales por el benefic io especial que supone para ellas la realización de una

act ividad estatal de interés generala porque ellas han provocado dicha activ idad, que debe

destinarse a sufragar los gastos de esa misma actividad" ( 16) .

El Código Fiscal Federal, en su artículo 2°. Fracción 111 nos dice que las contribuciones

de mejoras son las establecidas en la ley a cargo de personas fisicas y morales que se

beneficiarán de manera directa por obras públicas.

(16) Rodríguez Lobato, Raúl, Op. Cit., Pág. 84

Neevia docConverter 5.1



Creemos que estas dos definiciones antes alud idas ciertame nte nos hacen una exce lente

precisión de lo que es la contribució n de mejoras marcando una diferencia con cI impuesto

y los derechos, sin embargo conside ramos que el concepto que nos da De La Garza es

todavía más preciso al decir que por esta clase de tributo debe de entenderse como " la

prestación en dinero legalmente obligatoria a cargo de aque llas personas que reciben un

beneficio part icular producido por la ejecución de una obra pública o que provocan un

gasto público especia l con motivo de la realización de una act ividad determinada,

genera lmente económica" (17).

Esta clasificac ión de tributo comparte ciertas características iguales al impuesto y a los

derechos mismos que establece nuestra ley suprema como lo es el principio de legalidad o

sea que debe de estar establecida por la ley, son obligato rias, deben de ser proporc ionales y

equitativas, se destinan al gasto público.

Lo que marca la diferenc ia entre estas tres clases de tributo es que mientras el impuesto se

establece para que el Estado se haga de ingresos para satisfacer su gasto públ ico sin la

obtención de una contraprestación ó beneficio, los derechos son una contraprestación en

dinero para la obtención de servicios jurídicos admini strativos que son aprovechados por

una sola persona directa e individualmente y la contribución especial o contribución de

mejoras es la prestación en dinero que constituye el pago por un benefi cio obtenido por un

sector de la población por la ejecuc ión de una obra pública como la pavimentación de

calles, aven idas, asi como por la construcción de parques públicos.

En resumen, el impuesto se paga sin recibir servicio o beneficio, los derechos se pagan

para obtener una atenc ión administrativa, la contribución especial se paga por el beneficio

obten ido por la realización de obras públicas o prestaciones de un servicio de interés

general.

(17) De la Garza, Sergio, Op. Cit. Pág. 344
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1.5.4. APORTACIONES DE SEGUR IDAD SOC IAL.

De esta clasificación de tributo que hace el Cód igo Fiscal Federal podemos argumentar

que algunos autores le niegan su carácter fiscal llamándola exacc ión para fisca l o para

tributario por cons iderar que son ingresos que reciben organismos no estatales y que

estamos frente a una actividad financie ra que no es de l Estado Pero tampoco privad o.

Nosc tros cons iderarnos al igual que Sergio Francisco de la Garza que las cuotas y los

cap itales constitutivos del IMSS y en general las aportac iones de seguridad social si

constituyen una especie del genero cont ribución" (18), porque aún cuando los requi sitos de

proporcional idad y equ idad ni tienen el mismo significado cuando se apl ican a los

impuestos que cuando se aplican a las aportaciones de seguridad socia l, los requisitos de

fundamentación y motivac ión operan igual. ' La ley tributaria mexicana en el artic ulo 2°.

Fracción 11 nos define a las aportaciones de seguridad soc ial como las co ntribuciones

establecidas en ley a cargo de perso nas que son substituidas por el Estado en el

cump limiento de obligaci ones fijadas por la ley en materia de seguridad social.

Por su parte Rodríguez Lobato Raúl nos dice que "las exacciones parafisca les son las

prestaciones en dinero establecidas con el Estado con forme a la ley, con carácter

obl igatorio a favor de organismos con personal idad propia y distinta de l Estad o y a cargo

de las person as físicas y morales usuarias de los servicios o afiliadas a-esos organismo de

sus gasto s que estos recaudan y destinan al financiamiento de sus gastos" ( 19). Definición a

la cual no apegamo s para conce ptuar a este tipo de contrib ución por consi derar que nos

precisa de forma general que es la aportación de seguridad social aunque este autor no le da

el carácter fiscal a esta contribución.

1.6. ," IARCO CONSTlTCCIONAL DE LAS CONTRIBUCIONES .

(1S) De la Garza, Sergio Francisco, Op .'Cit. Pág. 367.

(19) Rodríguez Lobato , Raúl. Op. Cit. Pago93 .
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Hacer el estudio del marco constitucional de las contr ibuciones es abordar el tema de los

alcances o mejor dicho de los limites que tienen las contribuciones ante la presenc ia de las

garantías constitucionales.

En un princ ipio los impuestos se cons ideraron como violatorios de las garant ías

indíviduales lo que en nuestra act ualidad se puede precisar como un error tal y como lo

obse rvaremos en el desarrollo de este tema.

PRINCIPIO DE LEGALIDAD.

El principi o de legalidad lo encontramos en el eontenído del art ículo 3 1 fracc ión IV dc

nuestra Constitución que a la letra dice:

Artículo 3 1.- Son obligaciones de los mexicanos:

IV. Contribuir para los gastos públicos, así de la federación como dcl Distr ito Federa l o del

estado y Municipios en que residen, de la manera proporc ional y equ itativa que dispongan

las leyes.

De la lectura de este artículo se desp rende que cualqu ier organismo del Estado no debe

de imponer tributo alguno contrario a la ley o sea que tanto la Federación, Estados y

Municipios no pueden activar por su libre albedrío en materia de contribuciones o com?

mejor nos lo explica Sergio Francisco de la Garza "e l principio de legalidad significa que

la ley que estab lece el tributo debe definir cuales son los elementos y supuestos de las

obligaciones tributarias, esto es, los hechos imponibles, los sujetos pasivos de la obligación

que va a nacer, as í como el objeto y la Cantidad de la prestación, por lo que todos estos

elementos no deben quedar al arb itrio o discrceión de las autoridades administrativas" (20) .

(20) De la garza Sergio Francisco, Op. Cit. 265, 266
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Otra de la; características de suprema importancia de este principio de legalidad es que

no puede existir la ex igibilidad de cobro al Estado sino esta estab lecida en la ley que debe

haber sido dis cutida y aprobada por el Congreso, como lo dice el afori smo latin o "nu llurn

tributu m sine lege"

El artículo 14 Constitucional. refuerza lo establec ido por el artíc ulo 31 fracci ón IV al

esta blecer en se; segundo párrafo que "Nadie podrá ser privado de la vida. de la libertad o

sus propiedades, poses iones o derecho s, sino medi ante ju icio seguido ante Ins tr ibunale s

previamente establecidos, en el que se cumplan las formal idades esencia les del

proce dimiento y conforme a las leyes expe didas con anterioridad al hecho. es decir, que de

llegarse a pr ivar de la libertad a un contribuyente por evas ión fiscal o por ernbargarsclc

bienes propiedades y derechos no se vio lentan las garant ías individuales ya que se actúa

siempre apeg ado a derecho toda VeL que el contenido de este artículo se desprende que

pueden realizarse estos supuestos siempre y cuando se cumplan las formalidades y

procedimiento s conforme a las leyes exp edidas co n an terioridad al hech o, cumpliendo coI]

el principio de legal idad .

También el artí culo 16 Constituc ional a l igual que el 14 de este mismo ordenamicnto

refuerza nuestra afi rmac ión de que todos los actos de mo lestia ocasionados por el cob ro de

cont ribuciones son apegados al principio de legalidad ya que establece que nadie puede ser

molestado en su persona, famil ia, domicilio o pose siones sino en virtud de mandamiento

escrito de la autoridad competente, que funde y mot ive la causa del procedimiento, la

autoridad admi nistrativ a pod rá practicar visitas dom icil iarias únicamente para cerciorarse

de que se han cum plido los reglamentos sanitar ios y dc policías; y exigir la ex hibición de

los libros y papeles ind ispensables para comprobar que han acatado las dispos iciones

fiscales, suje tándose en estos casos a las leyes respecti vas y á las formal idade s prescritas

para !os caicos.

Nuevamente nos encontramos con el principi o de legal idad ya que se puede ex igir la

comprobación del cumpl imiento de obligacione s fiscale s siempre que se cumpla con lo

establecid o por la ley.

26

Neevia docConverter 5.1



PRII'CIPIO DE PROPORCIO:-.lA LlDAD y EQU IDAD.

Este princ ipio también lo encontramos regulado en el artículo 3 1 fracción IV de nuestra

Cons tituc ión que establece: son obligaciones de los mexicanos contribuir al gasto públ ico

de forma proporcional y equita tiva que dispon gan las leyes.

De este principio se derivan otros dos principios fundamentales para asimil ar de una

forma más precisa lo relativo a la proporcionalidad y equidad de las contribuciones, los

cuales creemos son indispensab les para la mejo r comprensión de este, nos refe riremos a los

principios de igualdad y generalidad.

Por el de igualdad podemos entender que las leyes que estab lecen contribuciones deben

dar un trato igual a todos los obligados a contribuir al gasto público en iguales condiciones.

El princip io de generalidad consiste en que la ley contem ple a todas las personas que por su

situación incurran en la hipótesis prevista por las leyes.

PRINCIPIO DEL DESTINO DE LOS GASTOS PUBLlCOS.

Esto significa que las contrib uciones que se estab lecen en ley son y deberán ser siempre

destinadas para satisfacer las necesidades colectivas, es deci r, el destino de los tr ibutos es el

sufragar el gasto público . Este principio tamb ién lo encont ramos regulado en el artículo 3 1

fracc ión IV de la Constitución al mencionar que todos los mexicanos están obligados a

contribuir a los gastos públicos .

Para la mejor comprensión de este principio estimamos conveniente hacer una

definición de lo que es el gasto público, nosotros al igual que Andrés Serra Rojas

pensamos que este término "esta con stitu ido por el conjunto de los egresos del Estado,

empleados en los servicios públicos, obras públicas y en la real ización de una política
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econ óm ica de desarrol lo" (2 1).

Con esto podemos conclu ir que toda aquella contribución que aunqu e este establec ida

por la ley, sea proporcional y equitativa s i no se dest ina a sufragar el gasto públ ico,

buscando el bien común de todos los obl igados a contribuir, será siemp re contrario a la ley.

PR I~CIPIO DE IRRETROACTIV IDAD.

Este Principio lo tenemos consagrado en lo establecido por el artí cu lo 14 constitucional,

prime r p árrafo tanto en materia fiscal como en las demás áreas del Derecho el cual d ispone

que a ninguna ley se le dará erecto retroactivo en perjuicio de persona a lguna. es decir, que

exis te legalmente por mandamiento supremo la prohibición de aplicar una ley a una

situación generada con anterioridad a su vigencia.

Este mismo artí culo contiene el principio de audiencia al establecer que : nadi e podrá ser

privad o de la vida, de la libertad o de sus propiedades, de sus posesiones o derechos, sino

mediante ju icio seguido ante los tribunales previamente esta blecidos en el que se cump lan

las form alidades esenc iales del procedimiento y conforme a las leyes ex pedidas con

anterioridad al hecho.

La garantía de audiencia constituye sin duda un derecho de los conu ibuyentcs ante las

autorid ades tanto adm inistrativas como judiciales para que tenga la oportunidad de ser

oídos y venc idos en j uicio.

DERECHO DE PETICIÓX

Este derecho lo tenemos regulado en lo establecido por el art icu lo 8° de nuestra

Con stitución que dispone ~ ue "los funcionarios y emp leados púb licos respet arán el

ejerc icio del derec ho de pet ición, siemp re que este se formulc por escrito. dc manera

(21) Serra Rojas Andrés. Op. Cit. P ág, 201.
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pacifica y respetuosa y que a toda petición deberá de recaer un acue rdo escrito de la

autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve

tiempo a l peticionario,

De lo anterior se desprende que todo cont ribuyente que haga una petición tiene el

derecho que la auto ridad le resuelva y conteste a la brevedad posible , aunque nuestra

Constitución no define o dispone el t érmino de ese tiempo breve el Código Fiscal de la

Federac ión en el artículo 37 dispone lo siguiente :

Artículo 37.- Las instanc ias o peticiones que se formulen a las

autoridades fisca les deberán ser resuel tas en un plazo de tres

meses, transcurrido dicho plazo sin que se notifique la

resolución el interesado podrá considerar. que la autoridad

resolvió negativamente e interpo ner los medios de defen sa

en cualquier tiempo poster ior a dicho plazo, mientras no sc

dictc la resolución, o bien esperar a que esta se dicte.

A este silencio de la autor idad que hace ante la petición de los contribuyentes también

se le conoce como "negativa fleta", es decir, que cuando la autoridad no contesta en el

tiempo establec ido que será de tres meses no se violenta este mandato supremo porque

caemos en el supuesto que ante el si lencio de la autoridad se tiene como negada.

PRIN CIPIO DE NO CONFISCACiÓN.

El artículo 22 de la Const itución Mexicana al respecto dispo ne "Q ueda prohib ida la

confiscación de bienes de una persona para el pago de impues tos y multas". Eso qu iere

decir que no se permit e el cobro de contribuciones ~ue por si mismos absorben la totalidad

o la mayor parte de los bienes del contribuyente porque el propósito de el Estado no es

absorb er las ganancias que tengan los particu lares por la actividad que desarrollen, sino de

hacer se de ingresos fomenta ndo el desarrollo econó mico de l país.
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Este mismo precepto en su segundo párrafo menciona que no se considera confi scación

la apl icación total o parcial de los biene s de los contribuyentes euandu el particular haya

acumulado ade udos tributar ios. Al respecto Margain nos con lenta que "N o se con sidera

con fiscación la aplicación total o parcial de los bienes de un contribuyente , para el pago de

gravámenes o sanciones, no esta autorizando al Estado a aprobar impuestos confi scatorios.

Establece, más bien que el causante omiso: que ha dañado con su apa tía al erario y a los

demás cont ribuyente cumplid os, pueda sufrir la acumulac ión, en un momento dado de los

impuestos y de las sanciones correspond ientes, aún cua ndo ello equivalga a la confi scación

de sus bienes. Es!O lo permite la Constitución en forma excepciona l con la mira de evitar

que los particulares evadan el pago puntua l de sus contr ibuciones" (22)

Como conclusión diremos que si bien es cie rto , se violan las gara ntía s constitucionales

por la co nfiscación de bienes por el pago de impuestos, no se con trav iene a esta disposici ón

cuando se hace para hacer efect ivo el cobro de adeudo s acumulados, derivados de una

constante om isión por parte del particular obligado a contr ibuir a l gasto públi co.

1.7. FUNDA\1Ec.:TO y CONCEPTO DE OBLIGACIÓN TRIBUTARIA.

Para hablar del fundamento legal de la ob ligación tributar ia nos vemos en la necesidad de

retomar el contenido y lo dispuesto por el artícu lo 31, fracción IV de la Con stituc ión

Política de los Estados Unidos Mexicanos que ya en el punto anterior hemos expl icado el

cual dispone que es obligación de los mexicanos contr ibuir al gasto púb lico, así de la

Federación como del Distrito Federal o del Estado y Municipios en .que residan de la

manera Proporcional y equitativa que dispongan las leyes .

La obl igación fiscal en materia de contr ibuciones surge en el momento mismo en que un

hecho ju rídico esta previsto por la ley, por lo que podemos establecer que el fundamen to

legal de la obligación tributaria esta contenida en este precepto jurídico supremo, en el

entendi do que la ob ligación tributación es de los gobernados que se encuentran en el hecho

(22) Margai n Manaut ov, Emilio 01' , Cit. Pág. 26
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previsto por la norma ju rídica cre ándose una relación tributaria entre el Estado como sujeto

activo quicn tiene el poder de exigir el cobro, recayendo enton ces la ob ligación fiscal en la

persona conforme a la ley debe satisface r una prestación determin ada al fisco a qu ien se le

denomina sujeto pasivo que en puntos posteriores analizaremos detenid amente .

Respecto al tema dcl concepto de obligación tributaria Andrés Serra Rojas sólo se limita

a citar el artículo 1° del Código Fiscal de la federación para darnos su definición el cual

estab lece lo siguiente:

Artículo 1°._Las personas físicas y morales están obligadas

a contribuir para los gastos públicos conforme a las leyes

fiscales respectivas, las disposiciones de este Cód igo sc

apl icarán en su defecto y sin perjuicio de lo dispuesto por

los tratados internacionales de México sea parte. Sólo

mediante ley podrá destinarse una contribución aún gasto

público específico.

La Federación queda obligada a pagar contribuciones

únicamente cuando las leyes lo señalen expresamente.

Los Estados extranjeros, en caso de reciprocidad, no

están obl igados a pagar impuestos. No qucdan compren

didos en esta exención las entid ades o agencias pertene

cientes a dichos Estado.

Las personas que de conformidad con las leyes

Fiscales no estén obligadas a pagar contribuciones,

únicamente tendrá n las otras oblig aciones que esta

blezcan en forma expresa las propias leyes.

Defini ción de la cual nosotros diferimo s toda vez que no da un concepto dc obligación

tributaria, sino más bien s6lo establece quienes son las personas que deben de cont ribuir al

gas to público.
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Por nuestra parte al ' igual que el maestro Rodrí guez Lobato Raúl definiremos a la

obl igac ión tributaria "como el vincu lo j urídico en virtud de l cual el Estado . denom inado

sujeto activo, exige a un deudor denominado suj eto pasivo , el cumplimiento de una

prestación pecuniaria excepcion almente en espec ie". (23)

De esta defi nición como podernos observa r se desprende que existen semejanzas co n el

concepto de ob ligación que existe en el Derecho Privado pero también se marcan

diferencias las cuales creemos conveniente señalar para poder dist inguir cuando estamos en

presencia de una obligación fiscal.

Entre las semejanzas que existen entre estos dos conceptos encontramos que tant o en la

obligac ión fiscal corno en la privada ex isten el acreedor, el deudor y el obje to, Entre sus

diferencias encontramos las siguientes:

a) La obligac ión fiscal siempre se regula por normas de Derecho Público en ca mbio la

privada aunque se regula por leyes de Derecho Privado en ocasiones se ve regulada

para su cumplim iento por norm as que son de carácter público.

b) La obligación tributaria encuentra siempre su fuente en la ley, la privad a pued e

derivar de un contrato.

e) La obligación fiscal tiene como único objeto reca udar para satisfacer el gast o

público, la privada no.

d) En la obligación tributaria el objeto es un dar dinero y en ocasion es en especie . En

la privada se satisfacen en dinero , en especie o en servicios.

e) La obligación fiscal es siempre un dar, en la privada puede ser de dar , hacer o no

hacer.

1.8. PODER TR IBUTARIO DEL ESTADO.

Para De la Garza recibe el nombre de poder tri butario "la facultad del Estado por virtud

(23) Rodríguez Lobato Raúl, Op, Cit. Pág. l .}
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de la cual puede imponer a los particulares la obligación de aportar una parte de su riqueza

para el ejercicio de las atribuciones que le están encomendadas".(24).

Por su parte Rodríguez Lobato define a la potestad tributaria del Estado como "el poder

j urídico del Estado para establecer las contri buciones forzadas, recaudadas y destinarlas a

expensar los gastos públicos" (25).

Nosotros creemos que estas dos definiciones son acertadas y precisas. en ellas

encontramos que el poder tributario es una facultad exclusiva del Estado pa~a imponer

contribuciones con el único fin de sufragar el gasto público, por lo que no tendrem os

ningún inconveniente en conceptuar a esta figura j urídica de las dos formas antes expuestas.

Pero ¿ para que imponer cargas fiscales? ¿quién ejerce el poder tr ibutario?, esto lo

podemos contestar exponiendo los siguientes puntos:

El Estado impone cargas fiscales para sufragar gastos públ icos que son las razones

mismas de su existencia ya que este tiene encomendadas tareas que debe realizar para que

la sociedad pueda encontrar vida y organización, realizando una serie de servicios públicos

a los pan iculares que por si mismos no se podrían satisfacer.

Por este motivo el Estado se ve en la necesidad de obtener recursos del patrimonio de

los part iculares que lo integran o lo conforman.

El poder tributario como ya lo diji mos es exclusivo del Estado y este se eje rce en primer

lugar no en el momento de hacer el cobro forzado de una contribu ción, s ino cuando este

previsto o contemplado en una ley que emana a través del Poder Legislativo, puesto que

este e, el encargado de expedir las leyes; en segundo lugar se ejerce a través del Ejecutivo .

(24) De la Garza Sergio Francisco, Op.. Cit. Pág. 207

(25) Rodríguez Lobato Raúl, Op. Cit. Pág. 6
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pues este es el encargado de aplicar la ley tributaria y proveer en la esfera adm inistrativa

para su cumplimiento. Finalmente a través del poder jud icial ya que este se encargara de

dir imir las controvers ias entre la administ ración y gobernado.

Por conclu sión diremos que el poder tributar io contempla tres funciones que son : La

normativi dad, la administrativa y la judicial que ejercen el poder legis lat ivo. el poder

ejecutivo y el poder j udic ial, según la competencia que la ley les confiera.

1.9. ELEMEl\TOS DE LA RELACION TRIB UTARIA .

EL SUJETO ACTIVO.

Al abordar el tema de la obligación tributaria comentamos la existencia dc los

elementos que se derivan de esa relación j urídica los cuales son: acreedor y de~dor.

En México, Constituc ionalmente, se contempla como único acreedor (sujeto activo) de

la ob ligación fiscal al Estado y deudor (suj eto pasivo) a la perso na que conforme a la ley

debe de contribuir al gasto público, lo anterior se desprende del artícu lo 31 fracción IV dc

la ley suprema.

.A continuación haremos un estudio muy conci so de estos dos elementos de la relació~

tributar ia iniciando con el sujeto activo que cnmo ya lo explicamos es el Estado, pues sólo

el está investido de la potestad tributaria para hacer el cobro efectivo de manera forzada, si

es necesario, de las contribuciones que tiene derecho de percibir, por esta razón podemos

decir que la atribución principal del Estado en materia fisca l consiste com n lo expl ica el

maestro Rodríguez Lobato Raúl "en exigir el cumplimiento de la obligaci ón a contribuir al

gasto público en los t érminos fijados por la ley fiscal correspondiente, es dec ir, el Estad o no

puede actuar como lo puede hacer el acreedor en el campo del derecho privado" (26).

Por concl usión diremos que só lo la Federaci ón, los Estados y Municipios tienen el

(26) Rodríguez Lobato Raúl, Op. Cit. Pág. 132
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carácter de suj eto act ivo ya que la misma Constitución en el artículo 3 1 fracc ión IV no

prevé que el acreedor pueda ser una persona ind ividu almente o co lect ivamente , De estos

tres sujetos activos só lo la Federación y los Estados tienen la potestad jurídica tributar ia. es

deci r, que ade más de administrar sus ingreso s der ivados de las co ntribucioncs puede

estab lecer tributos y el Municip io no, ya que las legis laturas de los Estados tienen la tarea

de imponer ca rgas fiscales lo cual establece el artículo 115, fracció n IV de nuestra ley

suprema .

EL SUJETO PAS IVO

Respecto a l sujeto pasivo dc la relación tributar ia podemos decir de co nformidad con

lo d ispuesto en el artícu lo 10 del Cód igo Fisca l Federa l, que sólo las person as fisieas y

morales están ob ligadas a con tr ibuir a los gastos públicos co nforme a las leyes fiscales

respectivas.

A este elemento de la relación trib utaria Andrés Serra Rojas lo ha definido co mo " la

pe rsona obligada por disposición de ordc n púb lico a cubrir determinadas prestaciones"

(27).

De la Garza lo define como "el sujeto obligado en virtud de prop ia natu rale za dc los

hechos imponibles, que de acuerdo con la ley resultan atr ibuibles a d icho s suj etos por ser el

que los rea liza" (28) .

Como podemos observar las dos definiciones anterio res que hemos citado co inc iden en

dar un concepto desprendido del conten ido del artículo ]0 del Código Fisca l Federa l por lo

que resu ltan muy crit icables las posturas de estos doctrinarios en mención , as imismo

con sideramos que no hay mucha difi cu ltad para poder dist inguir al sujeto activo del pasivo

de la relaci ón 'tributaria y que cual quie r otra definición person al o doctrin aria qu e podemos

exponer a l respect o será de igual manera crit icab le como las dos que ya citamos. Por

(27) Serra Rojas Andrés, Op. Cit. Pago42

(28 ) De la Garza Sergio Francisco , Op. Cit. Pág. 492 .
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nues tra par;e sólo por tener un concepto de este elemento diremos que se puede defin ir

"como la persona fi sica o moral obligada a contribuir a los gastus p úbl icos del Estado

cuando se encuentren en el hecho previsto por la ley fiscal",

En México el Derecho Fiscal a clasi licado al suj eto pasivo de la relación tributaria eri

deudor responsable directo y deudor responsable indirecto ya que no todos adquieren la

obligación de contribuir de la misma manera, es decir en la primera clasi ficación la carga

fiscal puede haberse originado de forma individua l o colectiva y cn la seg unda por la

sustitució n.

Por último respecto de este elemento diremos que en materia fiscal basta tcncr la

capacidad de goce para estar apto de ser sujeto pasivo de la relación tribut aria lo cual

difiere con el de..echos privado en el cual para que pueda actuar una persona jurídicament e

ademá s de esta capacidad debe de tener la de ejercicio y de no gozar de ella se considera

como jurídicamente incapaz.

1.10, EXTINCIÓN DE LA RELACiÓN TRIBUTARIA.

Existen diferentes formas por las cua les se extingue la relación tributari a. nosotros

consideramos como la más importante y común el pago, pero el Derecho Fiscal también

adm ite como forma de terminación de esta relación : la prescripción, la compensación. la

condonación y la cancelaci ón las cuales presentan características propias pur lo que

consideramos necesario el estudio de cada uno de estas formas por las cuales la ley prevé la

culminación de esta relac ión entre el sujeto activo y pasivo .

EL PAGO: Como nos dice de la Garza "es la ext inción por excelencia y el que satisface

plenamente los fines y propósitos de la relación tributaria, porque satisface la preten sión

cred itcria del sujeto activo " (29), en materi a fiscal sólo se concibe corno un acto unilateral

porque surge de la ley de forma impositiva y no del acuerdo de voluntades entre el Estado

(29) De la Garza Sergio Franc isco, Op, Cit. Pág. 595
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con sus gobernados la doctrina a clasificado al pago , en pago liso y llano, pago en

garant ía, pago baj o protesta, pago provisional , pago de antic ipos , pago defi nit ivo y pago

extempor áneo.

Pago liso y llano; este es el que real iza el contribuyente sin poner resistencia pag ando

lo debido y aún lo indebido, el pr ime ro es cuando se entrega al fisco lo que se ade uda

conforme a la ley, en el segu ndo se entrego una cantidad mayor de lo qu e se debe o una

suma que no se adeuda y que se deriva del error del propio obl igado co n el fisco .

Pago en garantía, la doctrina considera que el nombre de esta figura j urídica está mal

empleado y que lo correcto es llamarla depósito en garantía porqu e este se real iza sin qu e

exista la ob ligación de pago del parti cular el cu al só lo entrega el trib uto para asegurarse de

su cumpl imiento en caso de encontrarse en un futuro en el hecho previsto por la ley.

Pago bajo prote sta ; este se realiza cua ndo el particu lar en miras de impugnar e l crédito

fisca l a través de los medios de defensa que la ley establ ece paga sus co ntrib uc iones que el

Estado exige, por considerar que no lo adeud a parc ial o totalmente.

Pago prov isional ; este es el que resu lta de la autodeterminación del co ntribuyente

ob ligado , la cual esta sujeta a rev isión por las autorida des fiscales.

Pago defi nitivo ; se realiza cuando la autodeterminac ión del obl igado a co ntri buir no está

suje ta a revi sión por parte de l fiscc .

Pago de antic ipos; este se realiza al mom ento en que el co ntribuyente perc ibe un ingresu

grava do y a cue nta de lo que le corresponde al fisco, es decir, que durante e l ejercicio fisca l

e l pa rticular sabe con certeza Jo que le corre spond erá como tr ibuto del Estado y hace la

entre ga anticipada que al final del año fiscal la autoridad le ton.a en cuenta cuand o hace su

decl arac ión anu al.
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raga extemporáneo, este es el que se realiza cuando se vence el plazo legal que la

auto ridad establece para cumplir con la obligación de contribuir el cual puede ser:

espont áneo o por requerimiento. Es espontáneo cuando la autoridad no ha realizado

ninguna gestión para exig ir el pago, se dice que es por requerimiento cuando la autoridad

inicia el procedimien to administrativo necesario para hacer exigib le la obligación del

contr ibuyente. En nuestra legislación fiscal como ya explicamos anteriormente sólo se

contempla el pago en efectivo y especie, como regla general el pago dcbe ser real izado en

la oficina recaudadora que corresponda al domicilio de l contribuyente aunque en nuestro

país se ha autorizado a instituciones bancarias para recibir el pago.

LA PRESCRIPCIÓN: Es la ext inción del derecho que tiene el Estado de hacer exigib le

el cobro de un crédito fiscal por el simple transcurso de l tiempo el cual es de cinco años, la

cual opera también a favor del sujeto activo cuando el contr ibuyente pof su propia

negligencia no solicita el reembolso de las cantidades que paga de más o de forma indebida.

El plazo en que empieza a correr el término para la prescripción es el momento mismo

en que el crédito fiscal es exigible el cual se puede ver interrumpido cuando la autoridad

realiza cua lquier gestión de cobro haciendo legalmente la notificaci ón al deudor.

LA COM PENSAC IÓN: Podemos decir que está forma de extinción de pago surge

cuando la auto ridad fiscal y el contribuyente son acreedores y deudores recíprocos, s iendo

requisito indispensable operar, que ambas deudas puedan ser liquidab les y exigi bles, esta

forma de extinción de pago se encuentra regulada por el artículo 23 de l Código Fiscal

Federal.

LA CON DONACIÓN: La condonación es la única figura fiscal por medio de la cual el

Estado puede renunciar a hacer exigible el cump limiento de la obligación tributaria, la cual

surgecuando la ley autoriza a la autoridad a dar por exting uido un crédito fisca l.

En mater ia de contribuciones la condonación esta regulada por el artículu 39° fracción l

del Código Fiscal, el cual estab lece que el Poder Ejecutivo Federa l med iante resoluciones
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de carácte r general podrá condonar total o parcialmente el pago de contribuciones y

accesorios de lo que deducimos que la condonación de obligaciones fiscales sólo se hace a

título general, o sea nunca a título panicular y que esta puede ser total o parc ial.

En cuanto a la condonación de multas este supuesto está contemplado en el art iculo 74

del Código Fiscal Federal que dispone que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público

podrá condonar multas por infracciones fiscales y que sólo procederá la condonación de

moltas que hayan quedado firmes y no sea materia de impugnación. Esta puede ser de

forma indiv idual o general.

LA CANCELACiÓN: Consiste en dar de baja un crédito fiscal coando la autor idad no

puede realizar el cobro o cuando este es incosteable, el primer caso se da cuando el deudor

no tiene la solvencia económica para cubrir el pago y el segundo supuesto se da cuando el

crédito fiscal es tan pequeño que saldría más caro realizar la gestión de cobro que lo que se

va a recaudar. Por este motivo en la doctrin a la cancelación no es una forma de extinción

de la obligación de pago ya que la autoridad desiste o se abstiene de su exigibilidad.
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CAPITULO II

BREVE RESEÑA HISTORI CA DEL DERECHO FISCAL
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2. 1. GRECIA Y EL PERIODO HELEl" ISTICO.

Al terminar con nuestra exposición de Jos conceptos fundamentales del derecho fiscal

creemos conveniente y de vital importancia hacer un estudio de nuestra mate ria a través

del tiempo para observar la evo lución de la recaudac ión de las contribuci ones desde sus

inicios hasta la edad media donde se observa ron cargas fiscales más severas. tarea que

resulta un tanto dificil ya que si bien es cierto que los impuestos siempre han ex istido

desde que el hombre empieza a organizarse para vivir en grupo, clan o tribu, no existe

una historia de los tributos de manera formal ya que sólo se tienen antecedentes

históricos de las primeras civilizaciones por medio de inscripcione s, pap iros. cód ices y

hallazgos arqueológicos los cuales resultan un material muy limitado para poder exponer

el estud io de l sistema financiero que tuvieron que crear los primeros pueblos para

satisfacer sus necesidades colectivas.

Por esta razón nosotro s iniciaremos este análisi s histórico de las con tribu ciones con

el pueblo griego, no por ser la primera civ ilización en la que observamos una

organización política-económica más sól ida como Estado, sino que de ellos se cuenta

con mayor información para hacer nuestro estudio. Habiendo aclarado lo anlcri or

veamos entonces como se dieron las primeras cargas fiscales.

En Atenas como lo dice el maestro Sainz de Bujanda "En el Estado ciudad de los

griegos se encuentran los arbores de una Hacienda ordenada, inspirada esencialmente en

el principi o de interés público y el sometimiento al impuesto no se fundaba en una

relación de servidumbre sino de la defensa del bien común entregado al cuidado del

Estad o" (30); de lo cual podemos afirm ar que la carga fiscal desde sus inicios persigue la

Sat isfacción de necesidades colect ivas, aunque posteriormente fue cambiando su

fina lidad como sucedió en la edad media, tema que abordaremos más ade lante en este

mismo capitulo.

(30) Sainz de Bujanda, Fernando, Hacienda y Derecho , Op. Cit . Pág. 136.
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En un principio los ciudadanos griegos ten ían la obligación personal 01" cump lir con el

servi cio militar por lo que podernos deducir que el Re)' no tenía la necesidad de pagar un

sueldo y erogar un gasto pecuniario para defender su ciud ad o pa ra conquistar a otros

pueblos, así mismo la corona para hace rse de recursos para sufragar el costo de sus

fiestas, cultos divinos, construcción de ob ras com o barcos, ed ificios p úblicos y parques,

utilizaban las llamadas liturgias, de las cua les se sabe muy poco pero los historiadores

coinciden en precisar que eran contribuciones de carác ter totalmente voluntarias.

Co n el paso del tiempo y con el afán de los reyes de conquistar a otros pueblos. para

expandir su reino surgió entonces la necesidad de tener un mayor número de soldados

que presta ran sus servicios de manera permanente, por lo que las llamadas liturgias

fueron insuficientes para pode r garantizar los gastos públicos que se producían por la

guer ra lo que motivo que la Hacienda griega tuviera que acudir en un principio a la

implantación de impuestos indirectos de consum o de carácter ordinario bajo la forma de

derechos aduaneros, de mercado y de algunas tasas j udiciales, los cuales tampoco fueron

suficie ntes j unto con las liturgias para cubr ir los gastos que el Estado griego erogaba

para el mantenimiento de sus fuerzas bélicas que cada vez crecían más en número, sob re

todo, a partir de las llamadas guerras médicas, lo que obl iga a la corona a crear cargas

fiscales de carácter extraordinarias, o sea, personales. Y aunque el pueblo griego no

conceb ía que los hombres libres estuvieran suj etos por la ley al pago de impuestos

personales en contra de su voluntad ya que concebia que iban en contra de su dignidad y

su libertad si aceptaban cargas tributari as en tiempos de guerra.

Esta misma afirmación la hacemos por la misma explicación que nos da nuestro autor

consultado el cual dice "Que la Hacienda griega hubo de acudir, sobre todo en tiempo de

guerra a impuestos de carácter extraordinarios . Sólo en tale s circunstancias tole ró el

ciudadano, sin grave resistencia la imputación fiscal de su patri monio. Más corno la

guerra con pueblos extraños y las discord ancias entre las ciudades griegas fueron casi

permanentes por lo que, los llamados impuestos extraordinarios adquirieron estabilidad ". (31)

(3 1) Sainz de Buja nda, Fernando, Hacienda y Derecho, Op . Cit. Pago 136.
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Para concluir con esta etapa histórica dc las cont ribuciones diremos que los

impuestos extraordinarios sirvieron primero para preparar la guerra, alimentarla y más

tarde para hacer posible el tránsito o la econom ía de paz, que el ciudadano griego

asimila que se vive en r égimen de tiranía cuando en ticmpu de paz se le impone una

carga fiscal, pero cn cambio en época de guerra acepta los impuestos extraordinarios no

sólo del produc to de sus tierras, sino hasta impuestos personales como la eisphora que

era un t ipo de tributo sobre el patrimonio de los más ricos, as imismo, conside raba un

deshonor el pago de prestaciones personales cuando es tos debían ser pagados por los

pueblos vencidos o los liberados del yugo extranjero.

Respecto al periodo helenístico podemos decir que al igual que en la época pasada no

se tiene conocimiento de impuestos personales a cargo de los ciuda danos aten ienses,

só lo sabemos de la existencia de la cisphora que como ya dijimos era un impuesto

extraordinario sobre el patrimonio de las personas más ricas y la preeisphora que como

dice el historiador Bianehi Bandinelli era "La obligación de los más ricos, entre los más

ricos de pagar la suma que la polis confiaba recaudar con la eisphora y correspondía a

quien pagaba la preisphora el intentar obte ner de 105 ciudadanos inclu idos en la eisphorá

el reembolso de la cantidad anticipada ya que la poli s no se ocupaba de ello" (32).

Para hacer más comprensible lo que acabamos de exponer creemos con veniente

precisar que más que una contribución tanto la eisphora como la proesphora eran

prestamos o anticipaciones que las personas más acaudaladas de la polis hacian a la

ciudad cuando esta se encontraba en condiciones financieras muy precarias, las cuales

les eran devu eltas cuando estas pasaban esta etapa de crisis económica.

Tambi én aquí en está ,época helenística los impuéstos obligatorios no eran aceptados

de una manera muy grata y sólo pagan tributos 105 extranjeros domicili ados en ciudades

griegas, el esclavo o el liberado por su amo así como los artesanos, en cambi o estaba n

(32) Bianchi Bandell i, Renuccio. Historia y civilización de los griegos , traducido por

Pepa Gasull , Vinces L.VII, la. Edición, editorial Icaria, Barcelona España. 1981, pág. 31.
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E\.cntos de cargas fisca les los abogados , médi co s y escritores. siendo la ma: 0 1' ent rada

de la polis los imp uestos indire ctos como el derech o de aduana la cua l debi ó se r la m ás

importante ya que se cobraba tanto por la mercancía que entraba C0 111 0 por la que " lía

por mar o tier ra grav ándoles otro impu esto llamado cpónion (derec ho dc ve nta) cu ando

las mercancías llegaban al merca do el cua l le co rrespond ía a la cen tés ima part e de su

valor.

El maestro llianehi nos dice "q~le a través de dos inscr ipciones co nocidas podemos

decir que exi st ían al principio y a l final de la época helen íst ica una \ c rdad era llu via de

impuestos indirect os como cs la de las ce rcan ías de Tc os que otorgó a los nuevo s

c iudadanos de la po lis la exe nción fiscal a los anima les de tiro, esc lavo s, jorna leros.

agrícolas, elabo ración de madera, se rvicios méd icos y lo rela tivo a los huert os de

colm ena s. La segunda inscripción es la procedente de los que impone tribulOS por la

vigilancia de naves, el pan, huerto de abe lía, e l grano, el vino, las vi ñas, las esclavas)' e l

derec ho de pesca"(33)

No es nuestra intención hacer una explicación precisa de cada uno dc estos impuestos

ya que no contaríam os con material de apoyo para abordarlos , só lo los hemos citado con

el afán de hacer observar con el paso de este tiempo entre estas dos etapas van surgiendo

cada vez más cargas fiscales que si en un pr incip io eran temporales que se daban de

forma voluntaria para preparar la guerra al final se caract erizaron por ser d irectos en

co ntra de los ciudadanos gr iegos lo que ocasiono que es tos perdieran su amor y

preocupaci ón a la ciud ad.

Desafortunadamente resulta do loroso obse rvar co mo lo dice el maestro Sai nz de

l3ujanda "que a lo largo de la histori a, la gue rra ha sido en el campo de la hacienda, uno

de los factores qué más ha cont ribuido al desarroll o de la técn ica. Que cad a co nflicto

bél ico a abierto los oj os de los gobernantes sobre fuentes inéditas de tributación ya

(33) Bianchi Bandine lli, Ranuccio, al', Cit. Pág. 34 .
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obligado a perfeccionar los métodos aplicativos de las figuras fiscales preexi stentes"

.(34) Argumentando además "que la decade ncia de Grecia coincide coa el alto cobro de

impuestos para sufragar la guerra como lo file la lucha conua pelop oncso la cual fue

larga y est éril obligando a Atenas a consumir sus grandes riquezas acumuladas en los

tie mpo s de paz, estableciendo entonces impuestos ordinarios e incluso a fundir los

tesoros de los templos y las ofrendas a sus divinidades" .(35)

2.2. ROMA .

El pueblo romano al igual que los griegos repudiaban las cargas fisca les personales

por considerarlos humillantes e indignos y en un princip io sólo tenían la obligación de

prestar el servicio militar así como contribución de su trabajo para la con strucción de

edificios públicos.

Pero en la medida en que fue aumentand o el aparato estatal fue necesa rio crear

fuentes de ingreso para su sostenimiento, los cuales se procurab a que recayera en los

hab itantes de los pueblos sometidos y no en los ciudadanos. Argumentamos lo anterior

por el comentario que al respecto nos hace el maestro Sainz de Bujanda al estab lecer

"que la explotación tributar ia de las poblaciones sometidas a observado agudamente que

los tributos sobre el suelo no se funda ron en la condició n de ciudadano, sino en la de

enemigo o vencido frente al conquistador poniendo de forma permanente a las

poblaciones somet idas todo el peso de sus gastos con la única fina lidad de no

importarles a sus ciudadanos deberes fiscales" .(36)

Roma como ya es sabido se caracterizo entre otras cosas por sus pensam ientos

politicos y su gran ejército creado para sat isfacer su afán de conquistar así como su

(34) Sainz de Bujanda , Fernando, 01" Cit. P ág, 142

(35) Sainz de Bujanda , Fernando, 01" Cit . P ág, 144)' 146

(36) Sainz de Bujanda, Fernando, 0 1" Cit. Pág. 153
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animo inconten ible de mando, estas fuerzas bélicas en un principio se formaron de'

propietarios que adem ás de prestar su ser vicio militar sin demandar un pago aportaban

sus armas, caballos, )' víve res por lo que se cree que fueron sufragados sus gastos sin

representar problema alguno, es decir sin imponer cargas fiscales a los ciudadanos. lo

que resulta demasiado claro ya que ¿para que implementa r contribuciones, si no cxi stia

en presupuesto de egresos? Pero al iniciar otras batalla s fuera de la península que

requerían de mayor número de soldados activos por un mayor tiempo en SlI S filas los

cuales si demandaban una remuneración por sus servicios, lo que or iginó que los

gobernantes en tum o empezaran a idear cargas tributarias para financiar sus empresa s

bél icas que dieran mayores alientos a sus so ldados para vencer a los pueblos enemigos ,

La guerra además dio pauta para que los patr icios y plebeyos alcan zaran un esiatus de

igualdad esto lo creemos de gran importancia ya que hay que recordar que este pueblo

siempre hizo la distinción entre ciudadanos y no ciudadanos romanos.

Retomando nuestro tema de la historia de las contrib uciones explicaremos con lo

establecido por el maestro Sainz de Bujanda "que el instrumento ideado para obtener los

recursos que esta nueva situación ex igia, fue en esta ocasión un tributo directo sobre los

ciudadanos llamados -tributum civium- creado originalmente como impuesto de

capitación y transformado como impuesto extraordinario sobre la fortu na de las cinco

clases de ciudadanos en que el censo se divid ía" .(37)

Este tributo no era distinto a la eisphora de los griegos ya que recaía como ya

dijimos, directamente en el patr imonio de los ciud adanos para el sostenimiento de la

guerra. ¿ pero como imponer estas cargas fiscales? Si el ciudadano romano se sentía

humillado y cuartado de su libertad cuando la ley le imponía contribuciones. La lógica

ju rídica que siguieron los goberna ntes fue la de estab lecer que eran prestamos

(37) Sainz de Bujanda, Fernando, Op. Cit. Pág. 155
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forzosos que tenian que aporta r al Estado y así no entrar en cont roversia con lo,

pensamientos del pueblo romano.

Con el co rrer de los años por sus co nstantes triunfos deri vados de su fuerte y gnm

ejé rcito , Roma se fue imponiend o ante los pueblos vecinos com o Estado ven cedor lo

q ue le permitió acrecentar su territ orio y que en ese momento dado no fuera necesario

seg uir requiriendo de impuestos a sus ciud adanos ya que el bot ín, las indemnizac ione s

de guerra así como la explotación fiscal que hacían de las poblaciones sometidas a su

yugo, hicieron que las arcas rom anas obt uviera n ingr esos grandiosos con lo que se

so lventaba el pago de sus grandes obras arquitectónicas, por lo q ue no fue necesario

seg uir imponiendo tributo a sus ciud adanos.

Nuestro autor en consulta Sainz de Bujanda establ ece "que además de la liberac ión

de cargas fiscales de sus ciud adanos Roma debió a su ensancham iento geográfico

con sidero a las tierras ocupadas com o patrimonio propio en las que pod ían darse dos

situaciones 1'. Que sus ant iguos dueños ocuparan sus terrenos obl igán doles a l pago de

tributo llamado IN NATURA o; 2'. Que los habitantes por mot ivos polític os fueran

desplazados ocupándolos el Estado para explotarlos directamente, figur a que la

denominaban AGRI PUBLlCI" .(38)

Durante esta época Roma floreció en gran escala, pero dado este panorama. este

pueblo sólo limito a consumir los recu rsos extraídos de sus provincias sin contribuir en

nada al sostenimiento de la actividad financ iera del Estado lo que origino una agud a

crisis económica-social debido al despilfarro de sus bienes económi cos y a la

corrupción de sus provincias. Por lo que al quebrantarse sus institucion es de la

República surgió la idea de que el mando de esta nación debía corresponder a un nuevo

órgano político el cual tuviera autoridad plena así como una gran eficacia. lo que

permitió el cambio de República al Imperi o.

(38) Sainz de Bujanda, Fernando, Op. Cit. Pág. 158
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Esta nueva forma de gob ierno, según los historiadores, se estab leci ó con 1" finalidad

de remediar una serie de males que surgieron en el tiempo anterior inmediato debid o a la

ineficiencia del senado, la decadencia de los comicios, la incompetencia de los

magistrados, el encubrimiento dc los jefes militares, debido al poder quc tcnía cl ejército

y la actuación demagógica de los tributos de la plebe,

El imperio como forma ju rídica-polí tica de gobierno vino en un principio a mejorar

de manera muy notor ia la administraci ón financiera del nuevo Estado dada la

concentraci ón de l poder en una sola persona cuyc prestigio persona l y super ioridad de

ju icio constituían el fundamento de su autoridad suprema, pero esta misma figura a

part ir del siglo 11 de nuestra era fue la que destruyo a las institucione s financieras

contribuyendo en gran parte al derrumb amiento de la Haci enda Imperial, ya que los

últimos cesares compren dieron muy tarde que la política implementada para hacerse de

recursos junto con el despilfarro de sus gastos llevaba al Imperio a su fuina para pasar

del puebl o conquistado r a Estado vencido .

2.2.1. REFORMA FISCAL DE AUGU STO Y DIOCLECIANO.

Ya hemos e.stablecido que debido a la crisis económi ca de la Repúb lica se cambio de

esta forma de gobernar al Imperio donde se observa la caída del pueblo romano, la cual

los último s cesares trataron de salvar a través de reform as fiscales, deb ido a que eran

mayores los gastos que los ingresos que percibía el Estado por concepto de tributo

establecidos únicamente a los pueblos vencid os fruto de sus grandes campañas de guerra

y aunque en un prin cipio se pudo equil ibrar esta situación, se dice que en tiempo de

Nerón los egres os que tenían eran tan grandes que dicho equil ibrio ya nunca se pudo

lograr .

Pero ¿ cuales fueron estas reformas? ¿quiénes sus creadores? ¿y cual era su

contenido?, podem os decir que las más importantes fueron las de Augusto y

Dioclesiano, en las cuale s entraremos en su estudio para dar respuestas a estas preguntas
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que nos hemos planteado , veamos entonces como se dieron estas dos ideas de estos

cesares.

Cuando Augusto asumió el poder como cesar se encontró con la idea de las clases

soc iales de establecer la paz, sobre todo cn Roma, para quc el Estado fuera restaurado,

pero ¿cómo establecer la paz? Cu7ando el imperio se había hecho dc muchos enemigos

dispuestos a de rrocar a este pueblo en el menor descuido que este hiciera de su def en sa,

por lo que el ejército debía ser más profesional y permanente en mayor n úmero rara

poder opr imir cualquier brote deguerra o rebelión que se suscitara en sus fronteras, de lo

que deducimos quc Augusto no tcnía en la mcnte I~ idea dc hacer esta restauración ya

que no era posible.

Sin emba rgo lo eoncernicnte a nuestra materia como lo explica el maestro Sainz dc

Bujanda "la obra de augusto si tuvo un carácter esencialmente restaura dor ya que acep ta

la scparaeión existente entre las clases superiores - aristocracia senat or ial - y los

infer iores -campesínos libres, artesanos libres, colonos semilibres y obreros 

señal ándolcs la participación que a cada uno debía corresponder en la vida del Estado"

.(39)

Lo anterior nos pone frente al tema que realmente nos interesa que es la reforma

fiscal por lo que consideramos conveniente no olvidarnos de estas situaciones que

acabamos de explicar para comprender mejor esta figura ju rídica . La gran tarea de este

emperador fue crear las bases que estabilizaran su hacienda lo cual logra a través de la

implementac ión de tres procedimientos que fueron: 1- Reglamentando los tributos

directos ordinarios pagados por las provincias; 2.- Mejorando el sistema de percepción

de impuestos; 3. - Restringiendo los abusos y despilfarros, med ida que no fue muy.

duradera con lo que se origino el desequilibrio econó mico de l Imperio.

El doctrinario que tenemos en consu lta. al respecto nos dice "que con la regulación

(39) Sainz de Bujand a, Fernando, Op. Cit. Pág. 163.
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de los impuestos se pers iguieron dos objet ivos: 1.- La unific ación financiera: y 2.- La

determinaci ón exacta de la materia impon ible. Lo primero se cons igui ó sup rimiendo las

libertades y privilegios tributarios que gozab an ciertas ciudades que acab aron por

incorporarse al sistema general. Lo segundo se logro a través de la con fecci ón de censos

donde quedo clasificada y registrada la riqueza territorial, scm ándosc las bases de la

imposición directa en las provincias" .(40)

Es entonces que a través de estas regulaciones y a la gran ayuda de los censos que se

llego al perfecc iona miento de la recaudación ya que a través de estos se pudo fij ar con

exactitud las cargas fiscales, por lo que podemos afirmar que esta reforma favoreci óa la

igualdad financ iera entre los ciudadanos regulando las cargas tributarias. convirti éndose

en instrumento de estabilidad política del Imperio.

Dice el maestro Sainz de Bujanda "que el resultado de la reforma fiscal fue opt imo ya

que cumplió su propósito en la orbita financie ra y contribuyó al surgimiento económico

y a la estabilidad polít ica del nuevo régimen. Y que este milagro se produj o porque la

Hacienda, por obra de l centralismo político y legislativo empezab a a adquirir perfi l

institucional" .(4 1)

Por lo que respecta al tema de la reforma fiscal de Dioclesiano creemos conveniente

hacer una breve exposici6n del panorama político en que este emperador toma el pode r

y as í podemos comprender los motivos que tuvo para hacer una reform a en materia de

tributos la cual es considerada como la más despótica, vea mos entonces en que

cond iciones surgi ó esta idea.

(40) Sainz de Bujanda, Ferna ndo, 0 1'. Cit. Pág. 164, 165.

(4 1) Sainz de Bujanda, Fernando, 01', Cit. Pág. 167.
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Entendernos que llego el imperio rom ano a se r tan grande cn tcrrito: io, qu e sus

antigu as instituciones para gobernar esos gran des domin ios y sobre todo para estab lecer

la paz fueron con el paso de l t iempo insu ficien tes, tom ando como forma po lítica de

gob ierno el de monarquía absoluta.

Dur ant e el periodo de Diocleciano la autoridad del emperador se hace ilimit ada. las

c iudades pierden su autonomía q uedando todo som etido a un r égimen centrali sta . los

co nsej os muni cipales, así como la nob leza senatorial se convi erten en ejec utores del

poder cen tral. En términos más precisos e l Esta do se hace de spótico, el cual t rata de

so breviv ir a costo de la economía pri vada . Los ideales de igualdad ) libertad qu edan

ol vidados y en la vida política de la penínsu la no hay más poder que la del emperador.

El maestro Sainz de Bujanda establ ece "que cuando Dioclesiano as ume e l poder

com o nuevo monarca el senado no t iene intervenc ión en la vida pública . la cla se med ia

esta destruida y nadie tien e fe en los ideales de moc rát icos que hab ían impulsad o a la

vida de la Rep ública y a la del imper io en sus pr imero s tiempos. Precisa ndo q ue al

despotism o político de Ro ma le sigu ió la op resión fisca l rompiéndose as í e l vinc ulo qu e

re laciona a l Estado con el ciudadano transformándose los impuestos en un verdadero

robo" .(42)

A Dioclesiano la primera preocupación que le surgió fue la de hacerse recursos que hicieran

que el ejército sobreviviera y fuera capaz de defender sus fronteras, por lo que pudo crear un

sistema verdaderamente extremado de recaudación que detuviera la evasión fiscal por lo que su

reforma se oriento en ambos sentidos y para lograr el incremento de sus ingresos optó por

estab lecer tres procedimientos: 1°._Dando regularidad y permanencia a los tributos; 2°._ Fijando

anualmente el importe total de lo que el Estado debía de percibir, sobre cuyo ext remo no cambia

previsión alguna; 3°._ Simplificando las bases fiscales es decir que se dejo de utilizar a los

censos fijando un impuesto a todo el que cult ivaba una finca, dejando a un lado la capacidad

contributiva que se manejo en la época ele Augusto.

(42 ) Sainz de Bujanda, Fernando, Op. Ci t. Pág . 167.
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la recaudación de los impuestos se encomendó a funcionarios del Estado quienes

formaban una clase privilegiada los cuales utilizaban verdaderos med ios coercitivo,

para el cobro de tributos que se convirtieron cn una pesad illa en los ob ligados a pagar

cargas fiscales. Los historiadores coinciden en decir que era tan fuerte el terror que

establecían los agentes dcl fisco que muchos campesinos y hasta los miembros del

consejo mun icipales intentaron escapar de estas obligaciones abandonando sus tierras o

cambiando de puesto . o trabajo. Pero el Estado respondi ó más en érgicamente

devolviéndolos a sus tierras y puestos en ciudad es, quedándose establecido que no

pod ían huir de sus obligaciones tributarias.

23. FIN DEL MUNDO ANTIGUO.

Los histo riadores coinciden en señalar que el siglo JII de nuestra era marea una gran

crisis en todas las instituciones del Imperio romano, debid o al sistema político de l

gob ierno adoptado ya que durante esta etapa el Estado se vuelve totalitario, todo gira

alrededor del emperador qu ien se siente una divinidad, el ejército se vuelve

indisciplinado lo que permite brotes revolucionarios de los pueblos bárbaros tanto en el

Rhin com o en el Danubio. Estos hechos políticos j unto con las cargas fiscales tan

severas impuestas por los último s cesares obligaron que el Imperio Romano fuera en

decadenc ia, marcándose así con la caída de esta civilización el fin del mund o ant iguo.

El historiador Paúl Ourliac en su libro histori a del derecho, respecto este tema nos

dice "que la crisis del siglo tercero (refiriéndose al puebl o roman o) se debi ó a que el

emperador había concentrado en sus manos los diferentes poderes que la const itució n

republicana había separado y aunque en los días de Augu sto se pudo lograr un

equilibrio, en la última etapa de los emperadores bajo la dina stía de los severos y nació

un Estado totalitari o, es decir , una monarqu ía orien tal a la manera de Egipto y de Persia.

que llevo a este pueblo a la culmin ación" . (43)

(43) Ourliac Paul, Historia del derecho, traducido por Arturo Fem ánde z Ag uirre, T. 1Y

T. 11, editorial José M. Cajica Jr., Puebla, Puebl a, México 1952. Pág. 19
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Otra si tuación que no debernos pasar por alto y que también influ yo en gran medida en

la caída del pueblo romano fue la sepa ración que hizo Dioclesiano del Impcrio en

Oriente y Occidente a que si esta división correspondi ó a la necesidad inevitable para

pode r hace r mejor una administración del Estado , con el tiempo se comp lico debido a su

complejidad y a las controversias en que entraron como lo fue la d iferencia de lengua. de

cultura y de derecho.

El panorama politico que se observo después de la caíd a de Roma fue desolador. los

bárbaros impusieron su ley quienes junto con los políticos gobe rnaban en nombre del

emperador quien ya no estaba a las cabezas de los ejércitos. Pero aun quedaban huellas

del ant iguo Imperio y entonces en el año 476 de nuestra era el reinado de Occidente

dej a de ex istir para siempre.

En el siglo siguiente el autor que tenemos en cita manifiesta "que J ustinia no

emp erador de oriente trato de reconstru ir el Imperio Roman o pero esto ya fue imposible,

toda vez que Roma conqui stada y vuelt a a conquistar por cinco veces estab a arru inada y

despoblada" .(44)

2.3.1. ORGANIZACiÓN ADMIN ISTRATIVA.

Después de la caida de Roma la admin istración Imperial se dio a la tarea de asegurar

el orden y la justicia dividiendo para este fin al Imperio en circunstancias admin istrat ivas

de forma idénticas, lo que hizo desaparecer a las antiguas provincias.

Dice el maestro Paúl Ourliac que "este régimen fue esencialmente uniformador. Todos los

partidos del imperio estaban sometidos al mismo tipo administrativo, el latín paso a ser idioma

exclusivo de la administración y de igual forma fue cenl~1iZ3dor ya que los funcionarios tenían

una jerarquia uno respecto a otros, todos dependían inmediatamente del emperador. o por mejor

decír de las oficinas". (45)

(44) Ourliac Paul, Historia de l derecho, Op . Cit. Pág . 27

(45) Ourl iac Paúl , Historia del derecho. Op. en.Pág. 28

52

Neevia docConverter 5.1



Durant e es te period o se crearon cuat ro pre fect ura s, do:- para c ~ ~ .J ;:t Imperio. las \ u:J k:s

se divid ían en doce diócesis que eran admi nistradas por un Vicarius qu ien era el suple nte

del prefecto. Y estas a su vee se dividían en pro vincias !as cuales eran atend ida s Piq. UIl

gob ernador.

No expl icaremo s la fun ción ex ac ta de cada una de es tas figuras ya q ue sil!n las

expon emos para observar la forma en que se em pieza n a organizar las c iudades d" ' J1u l"

de la derrota de Roma lo cua l nos llevara d irec ta me nte a l tem a quc rca lmcnt, l 1<.'s

interesa, que es la organización financiera que crearon estos pueblos para illl r o1h.: r

ca rgas fisca les para el sostenimiento de su go biern o.

Retomando nu est ro tema di rem os q ue esta organ izaci ón ad m inistrativa estab a más

orientada al desarroll o de la vida urbana . es de cir, a la ciudad y quienes la impulsaron

más fueron los romanos debido a su concepc ión del Estad o. quienes pensaban que el

Estado era una fede rac ión de ciudades .

En estas ci udades. como dice el histo riador en cita "había vida urbana)' aun que en

un pr inci pio los galos permanecie ron en los camp os muy pron to la aristoc raci a ga lo

roman a se fue acostumbrando a vivir en estas las cu a les servía n com o luga r de reunión

en caso de guerra y a l mismo tiempo en mercado" .(46)

Esta nueva forma de organ izac ión política era una imi tación de las an tig uas

provincias de Roma, las cua les requerían la ex istencia de dos có nsules quien es impart ían

j ustic ia y administraban los recursos econ óm ico s: dos ed ile s en cargad os de la po licía de

mercad os. cam inos. delos edificios. as í co mo de las ca lles : los cuesto res qu e eran jefes )'

po nt ífices de una comunidad: por últ imo en senado municipal quien tenia el carácter de

cent ur ión en quien recaía el verd ad ero go bierno del pequeño Estado.

(46) O urliac Paú!. Histo ria del derecho, Op. Cit . Pág. 3 J
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2.3.2. LOS 0f{f\N IJ!·:S SERVICIOS PUB LICaS.

Respe cto a este tema podernos deci r que al hacer la exposición del punt o ant e rior

donde hablamos de la organización finan ciera hemos puesto al descu bie rto los serv ic io-,

qu e se prestaba n durante este periodo histór ico de los cuales dc un" forma muy co ncisa

esta blec imos la función de cada uno de el los. No pretendernos hacer una explicación de

cad a uno de esos servicios sino de un estudio simple de la organizac ión militar la cual

or iginó las cargas fiscales en épocas pasada s.

Durante esta etapa los bárbaros, que antes no eran admit idos en el ej érc ito romano

fueron ad mitidos, estas legiones mili tares tomaron de estos pueblo s sus nom bres como:

moro s, herul os, alamanes y francos.

Dcsaparcclda la organizaci ón pol ítica de l Imperio Romano, las fue rzas bél icas

estuvieron al mando de los llamad os mag istri miJitum, repartidas en se is jefes q ue eran

un cond e y cinco duques.

2 .3.2. ORGAN IZAC iÓN FINANCIERA .

Al hablar de la organización financ iera dcl Estad o despu és de la caída de Rom a no

podemos evitar entrar en el estudio de los ingresos, admi nistrac ión y ero gación de los

imp uestos.

Nosotros so lo entraremos en el estudio de esa primera etapa de la actividad financiera

po r ser el tema de nuestro análisis en es te trab aj o, de lo cua l di remos que los ingresos

que percibía el Estado pro ced ían de imp uestos directos o ind irectos .

Los impuestos directos como lo dice nues tro autor en cita "eran permanentes Jos

cua les gravaban bienes y personas esta ca rga fiscal fue impuesta prime rame nte a los

rom anos com o consecuencia de la conqu ista. percibiéndose siempre en virtud dc l
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registro nominativo. es decir, de la lista en 4lJC es taban inscritos los co nuibuyentes. con

indicación de la suma que deb ían pagar" , (47)

Los impuestos indirectos se percibían co n motivo de la producc i ón, de la circ ulación

o de la adquisición de ciertos bienes o ciertas mercancías,

EPOCA ;\1 EROVI~GIA.

Durante esta época (siglo V de nuestra era) no cambio cn nada la organi taci<lll

polí tica del baj o imperio, la vida se siguió desarrollando en ciudades muy reducidas cn

cunde apenas había lugar para el conde, la iglesia y algunos mercade res o nob les que

ins istían cn vivir ahí asi corno algunos artesanos que casi no trabajaban m", quc para la

iglesia.

El Estado conformado con estas pequeñas ciudades estaba gobernado por el Rey en

quicn se encontraban todos los servicios de la corte y de palacio. el maest ro Paúl Our liac

manifiesta que "durante esta etapa no se puede hablar realmente de admi nistración

central ya que no habia ni siquiera una capita l y el Rey por pasi ón a la caza. por

necesidad de consumir sobre el lugar los prod uctos de sus dum inios y tambi én. para

exhibirse en todas partes, se trasladaba sin cesar, de villa en villa. llevando co nsigo su

pretendida adm inistrac ión, su tesoro, su tribun al y sus arch ivos" , (48)

Esta monarquía de los merovingios se distingui ópor su carác ter despótico puesto que

no había limitaciones para el ejercicio de la autor idad del Rey qu ien ten ía derecho sobre

la vida y muerte de sus súbditos, así como de dispo ner de los bienes del liseo o su libre

albedrío.

Los mayores ingresos que ob tenía el Estado eran originados de las multas impuestas

(47) Ourliac Paúl, Historia del derecho, 01', Cit. l' ág. 35.

(48 ) Ourliac Paúl, Historia del derecho, 0 1', Cit. Pág. 86.
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por el Rey en aq uellos lugares de su dominio donde se cometían algún del it? así corno

por las v iolaciones al "mindiurn" que era el ju ramento de lealtad que la coro na req uería a

los hombres libres o a los pueblos conquistados .

Respecto a la orgnniznci ón adm inistrativa oc este pueblo diremos que fue Ill UY CSl"a~a

y sólo se d io dentro del palacio del Rey quien estableció ciertos cargos púb licos de los

cuales podemos resaltar entre los más importantes los siguientes:

A) Oficiales de pala cio, los cuales en un principi o eran só lo guardias dom ésticos y

posteriormente se ocuparon de los negoc ios reales. Como los llamad os "cham be lanes"

que eran camarero s al mismo tiempo que guardias del tesoro ; también dentro de este

primer grupo podem os decir que estaban los llamados "co ndestrablcs" que por estar

destinados al cuidado de las caballeriza s se convertian en jefes del ejérc ito: y por último

los llamados "senescales" que eran los encargados de la disciplina del personal del

palacío los cuales serian con vert idos en una espec ie de primer ministro.

B) El conde de palacio, este era el encargado de la adm inistración de just icia y dirigía el

procedimiento del trib unal real.

C) La chanci ller ía, la cual esta ba encargada de redactar y expedir los d iplum as reale s y

conse rvarlos en los archivos.

D) El mayordomo de palaci o, quien era el encargado de los servicios de la casa real y al

mismo tiempo el verdade ro amo dcl reino, este suplía al Rey en much as funcion es.

2.4.1. DECADENCIA DE LOS SERVICIOS PUBL.lCOS.

Durante el gob ierno de los reyes merov ing ios la complej idad dc la administrac ión

romana dis minuyó, los grandes serv ic ios púb licos como la guerra, ju sticia y fisco se

reduj eron en gran proporción, las provinc ias desaparecieron, cediendo el paso a una
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nueva subdi visión admin istrativa llamada ciudad, donde el pode r se concentraba en el

conde ,

La decadenc ia de los servicios públicos que buscaban el bien com ún de la poblaci ón

en ép ocas pasadas se hizo sentir en todas partes sobre todo en mate ria de finan/a ..; y

hasta la noción de impuestos desapareció.

2.4.2. LAS FI;-(A'-'ZAS.

Podemos deci r que der ivado de los escasos servicios públicos los gasto , del Rey eran

casi inexistentes, los homb res libres prestaban el servicio mi litar sin sueldo. los cond es

110 recibía n ningún tipo de pago por sus servicio s. los servicios p úblicos se rea lizaban

por medio de mano de obra gratuita. As í que el único gasto que podía erogar el Rey era

el de su sustento así como el de su famil ia, el cua l debió ser muy limitado ya que este de

ir de una ciudad a otra se alimentaba de la caza y de frutos que consum ía en lugares de

su propie dad. Los pocos ingresos que percibía la curo na proven ían de:

A) Los productos de sus domini os que era n muy pocos;

B) Las mul tas impuestas por concepto de del itos o por violación al juramento de

lealtad, de donde se obtiene mayore s ingresos;

C) Los impuestos que propiame nte eran desconocidos para este pueblo. ya que

como dij imos anteriormente este concepto desapareció con los reyes

merovingios. Y que este pueb lo los conceb ía como "dones en especie" que los

hombres libres debían al Rey.

Con el paso del tiempo el cobro de esos "dones en especie " (impuestos) fue tan

aterrador como en la época del Imperio Romano que no lardo mucho en que se dieran

alg unas revueltas . Por lo que fueron más estables los impuestos indirectos.

2.4.3. EL CONDE REPRESENTANTE DEL REY EN UN I'AGUS.

Una de las figuras que surgieron durante la administración merovingia y que creem os
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conveni ente analizar es la del conde que en palabras de Pa úl Ourliac "era el agente

único de la real eza en las prov incias quic n reunía en sus manos la plenitud de poderes

admi nistrat ivos, jud iciales, financieros y militares" .(49)

Las ciudades que eran pequeñas vi llas . tenían instalado a un repre sentante de l Rey

que era el conde, quien tenia las misma s prerrogativas que su representado en su reinn.

este ejercía el " rnindium" (ju ramento de lealtad), se encargaba dc la protección del Rey.

llevaba a sus súbditos a la formaci ón dc l ejé rcito, se encargaba de recoger los impuestos

(done s en especie) debidos al Rcy y podía sancionar por de litos com et idos en su

territor io impon iendo penas por quince sueldos de uro cobrados para su propio

benefic io. Y aunque este no recibía pago por sus servic ios, si ten ía el derecho de obtener

el tercio de las multas que recaudaba para el Rey.

Nuestro au tor consu ltado manifiesta "el conde ten ía atribuciones militares; reunía y

mandaba al contingente de su circunscripción. Por tener la fuerza en sus manos. era

capaz de hacer efec tivo s los impuestos; así es que la alta administración financiera

también le estaba confiada. Pero estos como tenían poder, se veía n inclin ados a abu sar

de él" . (50)

2.5. ADMINISTRACiÓN CAROLINGIA.

Podemos decir que esta administración se caracterizó por la cas i desaparici ón de la

vida urbana, el establecimi ento de la vida come rcia l y una creciente eco nomía ag ríco la.

pero principalmente por la participaci ón activa de la igles ia en la vida po litica del

Estado .

El maestro Paul Ourl iac manifiesta que "durante este periodo la iglesia penetró en

(49) Ourli ac Paúl, Historia del derecho, Op. Cit. Pág. 96.

(50) Ourl iac Paúl, Historia del derecho, 01" Cit. Pág. 98.
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lodos los domin ios de la vida privada y de la púb lica : así en la famili a. en la escuela. en

la j ustic ia como en e l gobierno. Que mientras e l emp erador roma no tenia pod eres r or

una delegación del pueblo; el emperador caroli ngio recibía su autoridad de dios" . (5 1)

Era tan:a la intl u...ncia de la ig les ia que el rey caroli ngio aún cuando con se rvab a S ll~

antiguos poderes. ya no era arbitrario y debía gobernar conforme a los dcsignir» de

Dios. Por lo que la antigua idea de que el rey estaba por enc ima de pue blo desapareció.

Cre ándose así una nueva co ncepción del Estado, el cual estab a ahora por encima del

monarca quien sólo gobernaba para busca;" el bien común.

As imismo dura nte esta época se em itió la idea de que se debe de gobern ar para

mantener la paz, pero una paz moral que se fundaba en la concienc ia ind ividua l y en la

buena fe de las perso nas . Pero hasta en estos cargo s que eran delegados a l rey. la iglesia

también intervino nues tro autor en cita nos dice q ue "después de Ca rlomag uo, cua ndo el

orden se perturbaba a cada instante, cuando los cuadros sociales se dcsorgauizaban la

iglesia . para defender la herencia de cristo lomó a su car go esta mis ión pacifista. El

papa y los ob ispo s protegieron a las pob lacio nes y se substituía n al poder real

debilitado; pero al mismo tiempo admit ían conforme a una noci ón teológica. que la paz

no pod ía re inar en la sociedad sino estaba en los corazones; la paz reposa en la buena fc

colectiva y no en la fuerza secular ''. (52)

Despu és de habe r expuesto brevemente el pan ora ma político que de sarroll o la

admi nistración caro lingia entremos d irectament e al tema que en verdad nos intere sa y

que es la organiza ci ón de sus serv icios púb licos y de có mo se hacían dc recu rsos para su

satisfacc ión.

(51) O urliac Pe úl, Historia de l derech o, Op. Cit. Págs. 117. ·120 .

(52) O urliae Pa úl , Historia del derecho, Op . Cit . Págs. 119.
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La admi nistración ca..o lingia no d ifirió en mucho de la merovingia. el palacio seguía

siendo el cent ro de l gobi erno. es deci r. continuaba apareciendo el mismo esfuerzo de los

pueblos anter iores por la centralización del poder en una sola persona.

Por los constantes desplazamientos que hacía el rey de un lado a ot ro. e l palac io

estaba com puesto para actos de gobierno por un mayord omo. camareros. condestables y

el conde de palacio. empleos que fuero n ocupados por miembros de la aristocra cia de

los cuales ana lizaremos brevemente se función en el punto ante rior de este capitulo por

lo que ya no los retomaremos, pero analizaremos a la ligura del c ond e porque este su frió

algunas mod ificacio nes durante esta administración.

El conde carolingio seguía teniendo las mi smas funciones que el co nde merovingio

pero al lado de esto s aparec ieron los duques y marque ses. el primero de or igen romano y

el segun do de origen germánico que signifi ca ban lo mismo . Estos era n condes

investidos de mando militar superior pero cuando se agrupaban necesitaban a un mand o

superior que los organizara surgieodo así la figura del "d uc" ,

Con el paso del tiempo estos personaje s dejaron de existi r en los serv icios públicos de

este pueb lo ced iendo el paso a la figura de los missi domin ici que eran una especie de

investigadores e inspectores , los cuales analizaremos en el punto siguie nte.

2.5.1. LOS MISSl DOMfNlCI.

Los missi surgieron por la idea de! rey de mantener la unificación de su reino pero

sobre todo para vigi lar a los condes los cua les se hab ían vuelto rebe ldes y abusivos de su

autor idad en sus pequeñas villas, pero esta pract ica no obt uvo los resultados es perados

ya que cuando los missi llegaban a esas pequeñ as ciudades, j urisdicción del co nde, este

detenía sus abusos, pero al marcharse quien los vigilaba actuaban nuevamente a su libre

albedrío.'

Estos nuevos personaj es eran nombrados por el rey cada año designándol es una

ju risdicción delimitada, entr e sus tantas atribucio nes era la de representar a l monarca. 1\

TEsrs CON
¡ \'J UL', Ji rUJ 1\ DE ORIGEN
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estos antes de salir de palacio se les daba instru cciones por escr ito que llamaban " Ias

capit ula missorurn' las cuale s deb ían cumplir a l pie de la letra. En materia po lítica se

encargaban de la publ icación de las capitu lares. hacer ju rar a toj os los hombres libres la

lealtad a la corona , vigilar el buen funcio nam iento de los caminos. asi co rno la

conservación de los dominios del re)'. En materia militar pasaba la rcvi s tu ,1 lo, so ldad os,

pero su mayor encargo dc todos los antes mencionados eran real izar verdaderas

investigaciones exhaustivas de l buen cobro de los impuestos. de rivado de que en pala cio

no había una buena fuente de ingresos y que los cond es por no tener un pago por sus

servi cios desviaban estos recursos para bene ficio prop io,

2.5.2. LOS SERVICIOS PUBLlCOS.

Entre los grandes servicios públicos que encontrarnos de esta adm inistración

podemos decir que estaban los Y3 mcnciunauos en el punto anterior. pero adem ás de

estos, estaba el ejército el cual sig uió siendo como cn las administraciones pasadas

obligatorio para todos los hombres libres quienes deb ían sufraga r sus gastos

personalmente.

Por lo que es de pensa r que so lo los más ricos eran los que Ionuaban las tuerzas

bé licas ya que al form arse el cuerpo de caballería en cl ejército, los gasto s deb ieron de

au mentar y qu ienes no ten ían buenos recursos tuvieron quc desertar.

El historiador Paul Ourliac manifiesta "que para entrar a formar parte dcl ejé rcito

debían tener cuarenta o sesenta hectáreas de tierra de cultivo, por lo 'lo e los pequeños

campesinos vinculaban sus tierras medi ante concesion es a los grand es terratenientes",

(53)

Durante el rein ado de Car iomagno el ejército se formo esencia lmente de vasa llos del

(53 ) Ourliac Paú l, Historia del derecho, 0 1', Cit. Págs. 126
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rey, por lo que el servicio de hombres libres desapareció; asi corno la noci ón de Estado

sustituido por la idea de una liga de dependencia y fidelidad puramente persona l, los

servicios públicos desapareci eron.

Como conclusión diremos que esta época se revela como una org an izaci ón política

simple e indisciplinada, una administración sin recursos, un ejercito con vert ido en feudal

y las finanzas escapa ban de las manos de la corona apropiándose de ellas los

particulares.

2.5.3. LOS IMPUESTOS .

Debido a que los servicios públicos eran casi inex istentes, los impuestos debieron ser

muy pocos, además debemos agregar que la igles ia ayudo en gran medida a que fueran a

un menos los ingresos del Estado, ya que aunque Car lomagno persiguió

incansablemente a los evasores fiscales estos a fin de quedar libres del cubro de

impuestos entregaba n sus tierras a la iglesia.

Lo mismo sucedió con el cobro de peaje de cargas sob re viajeros que ihan y ven ían

incansab lemente a Roma, ya que estos no lo hacían por fines de lucro sino por amor a

dios.

Los historiadore s coinciden en señalar que a partir de Carlos el calvo los impuestos

eran inexistentes para la corona, pero que no debemos de creer que no se cobraban ya

que fueron tan numerosos que se volvieron rent as privadas, las cuales se pagaban a los

señores ecle siásti cos.

2.6. LA EDAD MEDIA.

Después de la caída del imperio roman o como ya hemos .observado, los servicios

públicos vinieron a menos o mej or dic ho fueron casi inexistente s lo que ocasiono que los
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impuestos fueran escasos, esto derivado lógicamente de la organización polít ica y

económica que adoptaron los pueblos que le precedieron hasta fines del siglo IV.

En este punto nuestra intención es realizar un breve estudio de las cargas fiscales que

se dieron en la edad media (siglo V al XV de nuestra era) lo que nos lleva

involuntariamente a hablar de organizac ión polít ica y económica que imperaba en esta

época. Al respecto el maestro Sainz de Oujanda nos d ice que " los señores. poseedores

de grandes extensiones de terreno unieron a su poder dominical sobre el suelo ciert as

facu ltades soberanas, de significación jurídico-pública, que ejerc itaron. por la conce sión

regia del priv ilegio de inmunidad, sobre los habitantes del dom inio. De ese modo la

directa situación de dependencia que sujetaba al hombre a su "señor" se interpuso ent re

muchos súbditos y la monarquía que representaba el Estado, produciéndose una

copart icipación de los señores en la soberanía y. un fraccionamiento del poder po lítico. /\

la coex istencia de poderes con jurisdicc ión propia en sus orbitas de soberanía contri buyo

asimismo el hecho de que no sólo el rey, sino también los magnates tuvieran vasallos y

el vinculo de vasallaj e se interpuso entre ellos y la potestad real". (54)

De la aportac ión que nos hace el maestro Sainz de Oujanda podernos decir que dos

cosas fueron de vital importancia para que las cargas fiscales surgieran de forma más

severa en esta época: la primera es que la idea o concepción de Estado que los romanos

tenían como procurador de justicia y búsqueda del bien común vuelve a aparecer en los

reinos medievales, la segunda fue la sujeción de los vasallos a las grandes porc iones de

tierra de los "se ñores", o sea la creación de los feudos que si en un principio eran

conve nios voluntarios de protección entre campesinos y grandes terratenientes, al paso

de los años se volvieron obligato rios para los descendientes de los camp esinos.

Podemos afirmar que los vasallos tenian para sus señores prestaciones privadas y de

carácter públ ico, fundando en nuestro dicho en el comentario mismo que el prop io Sainz

de Bujanda nos hace al manifestar que "durante la edad media aconteció. en efecto. que

(54) Sainz de Bujanda, Hacienda y derecho, Op, Cit. Pág. 206.
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los príncipes actuaron, de un lado, como titu lares del poder político y de otro como

grandes latifundistas en su cond ición de goberna ntes y eje rcitando funciones de

soberanía, impusiero n cargas fiscales a sus súbditos, ligados al mona rca por el j uramento

de fidel idad. Como terratenientes, percibieron rentas y otros servicios de sus co lonos y

servidores. De tal suene que el príncipe percibió, según el carácter (.:011 que ac tuaba .

prestac iones de carácter público y auxilios a título privado.

Las prestac iones de carácter privado fueron las de mayor importancia como fuentes

de ingreso a la Hacienda medieval, en esta clasificación sobresa len más las prestaciones

patrimoniales como el tributum que era el pago que se daba al rey por los cu ltivado res

de los dom inios fiscales.

El autor que tenemos en cita nos dice que "el tributum se presenta, co mo resu ltado de

la fus ión de la renta de la tierra que pagaban los colonos a su señor y de l impuesto que

pagaba la plebe de la época visigótica y constituye por tanto el ejem plo más significativo

de la priva tizació o de los recursos fisca les que trae consigo la estructura patrimonial del

reino" . (55)

Las prestaciones de carácter público eran las no ex igidas por el rey jefe de los

dominios fiscales sino por el rey-jefe de la comunidad por lo que el sujeto pas ivo de la

obligación fiscal era el habitante del terri tor io del reino es decir el súbdito. Por su parte

el maestro Flores Zava la divide en dos grupos las e bligacrones de los vasallos y estas

son: personales y económicas.

Entre las personales nos dice este autor estaba n "la del serv icio militar que cons is. ía

en acompañar al señor a la guerra, esta obligación muy amplia originalmente, se fue

restringiendo poco.a poco por las costumbres pues ya en el siglo XIII so lo consistían en

acomp añar al señor hasta los limites de determinada región poco lejana y por un término
, . .

de cuarenta días, también tenía la obligació n de permanecer de guardia cn el casti llo del

(55) Sainz de Bujanda, Hac ienda y derecho, Op. Cit. Pág. 2 14.
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seño r y de alojar en su casa a los visitantes de su señor. aun y cuando esta oblig aci ón

sufrió una modi ficac ión en prec isar el numero de visitante s y el numero de vece s en el

año. Por último estaba ob ligado a dar con sejo a su señor en los negocios. concu rriendo a

las audiencias celebradas en pascua , Pen tecostés y noche buena". (56)

Entre las prestaciones económicas más importantes estaban las tallas y las ayud as las

cuales abordaremos más adelante en este mismo capit ulo, más de tenidam ente. pero

aparte de estas tení an los vasallos otras ob ligacion es pecun iarias entr e las cua les estaba n

las siguientes:

La capitación, era un censo que se pagaba por cabeza. genera lmente cada

año.

El formariage o servidu mbre ·matrimonial. el pago en din ero por el siervo

o sierva que contraía nupcias con persona extraña al leudo el cua l era

muy elevado, Pero por el contrario era insignificante cuando dos personas

de l mismo sexo se casaban,

La mano muerta, era el derecho del señor para apropiarse de la herencia

de sus súbditos cuando estos fallecían sin haber procreado hij os.

Derecho de relieve, era el pago que hacían los familiares co laterales del

finado para poder heredar de este cuando no tenía descendencia en primer

grado en línea recta, sie mpre y cuand o lo au torizara el señor.

Ade más de estas prestaciones tam bién tenían cargas en esp ecie las cuales se cubrían

en determinadas épocas, estas eran part icipaciones del señor en los productos de la tierra

para obte ner trigo, avena y heno. Se cobraba un derecho en metálico o en gra no por cada

cabeza de ganado de buey, carnero , pue rco, etc., asimi smo se impon ía un tributo por la

venta de sal , carne , cerveza y de feria.

(56) Flores Zavala Ernes to, finanzas públicas mexicanas, 17". Edición T.I., Ed. l'o rr úa,

México, 1976, pág. 29 .
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El maestro Ernesto Flores Zavala manifiesta que " los labriegos también estaba n

obligados a moler su trigo en el molino señor ial y a pisar las uvas en su lagar. deb iendo

de pagar por cada uno de estos actos un derecho en espec ie que recibía el numbre de

"banalidades", porque se instituyeron por medio del bando , pregón o edicto. Además se

exigían derechos por corta r leña en los bosques, por pastar ganado y por pescar en las

aguas señor iales; por ejemplo en Inglaterra se cobraban derec hos por la pesca de

esturión y de la ballena". (57)

Otra fuente de ingresos a las arcas de los reinos medievales fueron las mullas que los

señores imponían a quienes cometían un delito, los cuales se fijaban de fnrma arbit raria.

y los de comparece ncia ante un tribunal debía n pagar por' 10 5 derechos de

admini strac ión de justicia.

También en la edad media los vasa llos conoc ieron las cargas fiscales de carácter

personal ent re las cuales estaban: cu ltivar los terrenos propiedad del señor. cuid ar sus

viñedos, segar sus trigos, almaeenar sus mieses, fijándose los días que debían destinar

para ese trabajo. Debiendo además transportar la leña, la piedra, los alimentos, reparar

caminos y ed ificios .

Los señores feudales tenían en su poder el derecho de con fiscación de bienes de sus

vasa llos que faltaban a su j uramento de lealtad y el llamado derecho de naufragio el cual

consistía en apropia rse todos los restos del naufragio que el mar arrojaba a su territor io,

así como el derecho de apropiarse de los bienes que tuviera en su poder el extranjero que

moría dentro de su territorio.

El autor que tenemos en consulta nos dice que además de todos estos derecbos de los

señores "también gravaban el tránsito de las mercancías las cuales se interceptaban en

un camino o un río y no se dejaba pasar a nadie sino hasta que pagara. Se cobraban

derecho sobre los puentes y ríos, dc circu lación por las carreteras, de paso por las pUCt1aS

(57) Flores Zavala Ernesto , finanzas públicas mexicanas, 01" en. Pág. 31.
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De las poblaciones, de tránsito. de muelle. teniendo cada mercancía una laril" que

variaba según la calidad de las personas, cob r ándose a veces en dine ro y a veces en

especie . Por ejemplo en 12 18, lodo mercader forastero 'loe pasara por San Owc n, o por

arrabales para ir a vender sus especies a Inglaterra. deb ía al castellano una libra de

pimienta, el juglar que entraba en Paris por la puerta de Pcrit Chatcl let, deb ía cantar una

canción y los que enseñaban monos sabios debian hacer trabajar a sus animales dela nte

del recaudador". (58)

Por último diremos que tenia el señor el llamado derecho de loma. que era el obtener

lo que necesitaba para aprovis ionar su casa, pagando un precio arbitra rio lijado por el

mismo pudiendo obtener de los mercaderes, al liado , los géneros que le convenía. Y para

el cob ro de todas estas prestaciones antes mencionadas a que tenían derecho. los señore s

designaban a intendentes que tenían una facultad discrecional para la fijaci ón de las

cargas fisca les.

Como podemos observar fueron tanlas y variadas las cargas fiscales durante la edad

media que los historiadores coincid en en seña lar que con el advenimiento de las grandes

mona rqu ías como Francia, España e Inglaterra fue necesario aumentar los impuestos

para sufragar los gaslos de la corte y los grandes lujos en el que vivian los reyes, al igual

que para manten er sus constantes aventu ras bélicas lo cua l provoco en granmedida los

conflictos sociales más relevantes de esa época.

2.6.1. LAS FINANZAS FEUDALES.

Durante la edad media o época feudal, los medios impos itivos se desarrollaron en la

forma de un Estado centralizado co mo en tiempos de esplendor del pueb lo roma no. Pero

esle periodo histórico se caracterizó por la falta de generalidad en el cobro de los

impuestos, además estas cargas tributar ias se hicieron de forma tan variada y numerosa

que dichos impuestos se percibían no por interés p úblico, sino por un inter és personal de

los señores para provecho prop ío.

(58) Flores Zava la Ernesto, finanzas públi cas mex icanas, Op, Cit. Pág. 32.
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Respecto a los egresos que tenía n los re inos med ievales podem os decir tamb ién que

fueron por la razón antes exp uesta muy limitados , ya que co mo lo dice el historiador

I'aul Ou rliae " los únicos egresos se referían a la explotación del domin io, a la

admi nistración y al sosten imiento, a las guerras o las cruzadas, a los gasto s de

cab allerías, Los servicio s púb licos eran rudimentarios, la justicia era una apreciable

fuente de provecho y sólo la igles ia asum ía la carga de inst itució n púb lica y qu e por lo

cont rar io, los provechos pecuniar ios eran numerosos, su or igen muy d iverso , unos

ven ían de l fraccionamiento de la soberanía y se derivaban de antiguos impuestos

romanos, transformados, otros provenían de una usurpación violenta, otros en fin.

aparec ían más bien como remuneración de los servic ios prestados como los peajes y las

bana lidades as í co mo la impartición de just icia" . (59)

2.6.2 . DERECHOS JUDICIALES.

Durante esta administración se hizo una distinción entre alt a y baja just icia qu e

correspondía a la de las maj ores causae y la minores causac , Los alto s j usticieros ten ían

a su cargo la jurisdicció n civil y penal , es decir , co nocían de los crímenes cas tiga dos con

pena de mu erte o de mut ilac ión, tambi én de los juicios civiles que pudi eran dar lugar a l

duelo judicial. Las pen as más usadas por la a lta ju sticía era n la horca, la picota, e l cepo y

el sello.

Los bajos justicieros j uzgaban los hech os que no ameritaban un castigo de pen a

corporal y causa c iviles en que el duelo era improcedente. El maestro Paul Ouriac

manifiesta que "a los medios justicieros se le atr ibuían casi todos los negocios civ iles y

par te de la j ust icia criminal reservando el derecho de las confiscaciones a l a lto j ustic iero

y q ue el derecho de .guerra, el dere cho de hacer establecimie ntos legisla tivos y nu meroso

de rechos pecun ia rios, esta ban generalmente Iigadus a la just icia". (60)

(59) Ourliac Paúl, Historía del derech o, Op. C it. Págs . 320.

(60) Ourliac Paúl, Historia del derech o, 0 1', C it. Págs . 3 16
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Nc entraremos al estudio profundo de la organización ju dicial de esta administraci ón

por no ser materia de estud io en este trabajo, sólo hemos hecho la anterior exposición

para tener un panorama breve de cómo se administraba la j ustic ia en esta época para

entrar de lleno a nuestro tema que son los ingresos que obtenían por concepto de

admin istración de j ustic ia.

As í tenemos que losa ingresos pecuniarios a que daba derecho la admin istración de

j ustic ia eran numerosos, entre ellos tenemos el sello, archivo, tahelionato , las mullas

impues tas a los rebeldes y a los conde nados, así como la confi scación que podían afectar

a los muebles e inmuebles de estos últ imos.

Dentro de estos derechos judi ciales se introdujo el principio de que lodos los bienes

muebles o inmuebles que estuvieran sin dueño o vacantes en la j urisd icción -de una

just icia, pertenecían al señor.

Para los inmuebles podemos decir que este derecho lo ejercía el señor sobre las

tierras llamadas "hermes" , es decir, sobre las tierras desiertas como los bosques o

pástales en los cuales podían proh ibir el acceso y en ocasiones concedía n un derecho dc

goce a los señoríos para que estos tomaran madera de su bosque o para que pastaran su

ganado en sus pastoral es.

Por lo que hace a los bienes muebles nos dice el historiador que tenem os en cita que

se reputaba que todo bien mueble cuya propiedad se ignora, era épavc, mostrenc o y lodo

mostrenco iba al señor en virtud de su derecho de ju st icia. Si las tierras estaban sobre el

mar el derecho de " épave" confería al seño r la propi edad de todo s los objetos que este

arroja ra y respecto de los bienes vacantes podemos decir que los señores de justicia

recogían las suces iones sin heredero, especialmente la de los extraños y la de los

bastarnos.
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2.6.3 . LOS DEMAS DERECHOS FISCAL ES DE LOS SEÑORES.

Al hacer la exposición de la Edad Media creemos que hemo s enumerado un sin

número de derechos que tenían los señores respecto de sus vasallos, por lo quc sólo

haremos en este punto un breve estudio de algunas figuras que consideramos más

relevantes, entre las cua les encontramos las siguientes:

A. Como propietario; recibía Jos dereehos que se denominaban territoriales

"foncicrs", que eran su primera y más antig ua fuente de ingresos .

B. Como soberanos; el señor gozaba de aux ilios feudales que le paga han los vasa llos

entre ellos estaban los censos, las tallas que les debían sus siervos, asó como

algunas rentas casuales como el resca te y todos los derechos de mutuaci ón.

C. Por la acuñac i ón de moneda percibían un derecho de monedaje, que represen taba

la diferencia entre el valor normal de la pieza y el valor mercanti l de l metal que

contenía.

D. Por el derecho de alojamiento los señores importantes obtenían el medio de

alojars e en las ciudades por las que pasab a.

E. Por su relac ión con la Iglesia, el señor podía disfrutar de derechos llamados

"regale" que le permitía imponer rentas o diezmos sob re los beneficios

eclesiásticos.

Además de estos derechos los señores tenían un derecho llamado de bando que era el

derecho de dar orde nes o de estab lecer prohibic iones y en manos de los señores de

justic ia, el bando tenía diversas ap licac iones :

1.- Era un poder de policía j udic ial, e l señor gran j usticiero ten ia la facultad de

detener a la persona que cometía un' crimen en su jurisdicc ión de just icia si se negaba a

compa recer ante su corte , podía rega larlo o ponerlo fuera de la ley y así ni sus parien tes

pod ian darle hospedaj e.
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11. · El bando también era una facult ad de policía adm inistrat iva. importaba el derec ho

de da r reglamentos ob ligatorios para todos los habita ntes de su jurisd icc ión los cua les sc

hacían con fines eco nómicos.

Por virtud de este derecho de band o el se ñor pod ía autorizar o prohib ir por ejemplo la

venta de ciertas mercancías dentro de su territorio como el vino durante un tiempo

determ inado para reservarse el monopo lio de la ven ta durante un período y asi d ispon er

el precio que le conviniera de su pro pia cosecha.

2.6.4. LAS FI;-.JANZAS REALES.

En un princ ipio el Rey viv ía como los demás señores, de sus prod uctos de sus

domi n ios. Con sus entradas de gran propietario era con lo que mantenían el gasto de Sil

palacio y pagaba el sueldo de sus serv idores.

Si emprend ía una gran guerra sus vasallos de bían servirle a su cost a. la igle sia estaba

en cargada de la instrucción y de la asistencia pública. por lo quc podemos decir, q ue

prácticamente no existía una erogac ión pecun iaria por concepto de trabaj os públicos.

Con el paso del tiempo y a fines del siglo XIII esta situació n cambió con la aparición

de las grandes guerras nacionales. Ante esta situac ión el Rey se vio imposibilitado para

equi libr ar su presupu esto de guerra con los recursos tradi cional es de su domi nio, por lo

que necesi tó desarrollar los con el ingenio posible. pero fuero n insu ficientes, para

financiar sus compañ ías bélicas, lo que ocasiono que tuviera q ue buscar nuevas íucu tcs

que le proporcionaran recursos eco nómicos para solventar la guerra.

Estos nuevos recursos nos dice e l maestro Pau l Ourl iac "constituye ron las fina nzas

extraord inarias y se opusieron las finanzas ordinarias que representaba n los producto s

no rmales del domin io. El Rey encam ando el intercs nac ional por encima. iba a

reconst ruir en su provecho la noción de l impuesto" , (61 )

(6 1) Ourliac Paú l, Histor ia del der echo, 01' , Cit. Pág. 82 .
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El servic io militar se debía al rey por los habitantes de las ciudades y tambi én por los

plebeyos de los campos, en caso de peligro nacional el rey podía reclamar lo que se

llamaba el arriére-han, es decir, se reclutaba a las armas a todos los hab itantes del reino.

Fue esto como lo dice el historiador que tenemos en cita "un pretexto para convenir

ese servicio militar en una contribución cn dincro que a causa de su origen se llamo " la

aide de l'ost, ayuda de la hueste. Y bajo Felipe el hermoso se esta blecieron asi impuestos

de l centé simo, dcl qui ncuagés imo o del veinticincoavo del cap ital mucb lc c inmueble ,

como equivalentes al servicio militar. Al lado de la compra del servicio mi litar. la

guerra j ustificaba otros impues tos destinados a cubrir con ellos los gastos p únl icos", (62)

2.6.5. DIVERSOS IMPUESTOS REALES.

Desde un princ ipio en la Edad Med ia el rey percibía dos tipos principales de

impu estos que eran: un impuesto directo proporcionado lo más posible por la capac idad

de los contribuyentes al que llamaban talla o bien un impues lo indirecto sobre las

transacciones mercantiles calificado generalmente de ayuda,

La talla nos dice el maestro Flores Zavala "era una carga impuesta una o var ias veces

al año a cada famil ia. Se llamaba ta lla porque al mome nto de paga r el impuesto se hacia

una talla con cuchillo en un pedazo de madera. Su cobro primeramente fueron

arb itrar ios, pero con el paso de los año se logro que se fijaran con cierta regu laridad"

(62). Por su parte el historiador Pau l Our liac nos d ice que " talla es el nombre que

prevaleció para designar al impuesto real que recaía di rectamente sobre las entradas de

los co ntrib uyentes, pero también se encuentra la expres ión de fovagc, impuesto cobrado

sob re cada " fuego" u hogar, es decir, por cada casa habitada". (63)

(6 1) Ourliac Paú l, Historia dci derecho , Op . Cit. Pág. 84

(62) Flores Zavala Ernesto, finanzas púb licas' mexicanas, pág. 3 1.

(63) Ourliac Paúl, Historia del derecho, Op. Cit. Pág. 87.
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Como podemos observar las dos defin iciones coinciden en señ a lar quc se trataba de

un impuesto directo sobre Jos ingresos quc percibía cada fami lia y por el derecho de

bando que tenían los señores podían hacer el cobro dé estos impuestos una () varias

veces al año.

Esta talla era cobrada por el señor ju sticiero por lo que podemos decir que conforme

al derecho feudal, el derecho de cobrar este impuesto era inherente a la ju sticia terna que

ya expusimos anteriormente es este mismo capitulo en el punto donde hablamos de los

derechos j udíc iales por tal mot ivo ya no lo expondremos.

El cobro de la talla se hacía en la medida fijada por la costumbre de cada lugar. la

idea era gravar las entradas netas de cada contribuyente o familia. tal com o resultaran

de l total de sus diversas fuentes de ingreso' y si en un principio se hacían mediante

tanteos en lo futuro se fijaron de forma antici pada.

Durante esta época se conocieron dos formas de tallas:

A.- Las tallas personales, las cuales afect aban las entrad as globa les de cada fami lia

cualquiera que fuera el origen de ellas . Este impuesto gravaba con todo su peso a los

habitantes del campo. Para calc ular el ingreso de cada "fogón" el primer sistema que se

practico fue la declaración por parte del contribuyente quien bajo juramento manifestaba

el monto de sus entradas. También se encargo a los llamados colectores. que eran

personas que se elegían entre los contribuyentes para que estos calcu laran los ingresos

de cada una de las familias.

B.- La talla real era un impuesto territorial que afectaba los fundos plebeyos. para

calcular su valor se recurría a los catastros a los que llamaban compoix, Las tierras

estab an en estas medidas y apreciadas lo cual perm itía estab lecer la medida de la talla la

cual se establecí a según la product ividad catastra l.
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21 maes tro Paul Ourliac manife staba "que el régimen normal de este impuesto era la

des igualdad: los nobles no estaban sometidos a él, puesto que debían el se rvicio milit ar.

En algu nos países la talla no gravaba más que a las tenencias plebeyas. cualquiera que

fuera su calidad de propietario . Asim ismo determi nadas funciones entra ñaban la

exención. En primer término las gentes de la iglesia, después los estud iantes y

unive órsitarios, los oficiales ord inarios. los com ensales del rey y los miembros del

parlamento" (64)

Por lo que' hace a la ayuda podemos decir que eran prestac iones de carácter

económ ico entre estas encontramos las que nos ejemplifica el maestro F lor~s Zava la

quien nos dice que "había cuatro casos especiales en el que el vasa llo debía ayudar

económicamente al seño r y eran: para pagar el rescate del seño r cuan do éste ca ía

prisionero, para equiparlo cuando marchaba para las cruzadas cuando se casaba"su hija y

cuand o armaba caballero su hijo". (65)

Por su parte Pau l Ourl iae señala que " la palabra ayuda se designo en un principio a

todo impuesto que percibía la realeza; despué s vino a designar de maner a especial. e l

impuesto di recto que gravaba las tra nsaccion es mercantiles, las ayudas no se

mantuvieron defin itivamente, más que con motivo de la venta de ciertas mercancías y al

igua l que las tallas entrañaban muchas des igualdades y exenciones" . (66)

Creemos conveniente precisar que es muy poco io que se sabe de las ayudas y que de

hecho ya en el siglo XI sólo gravaban e l vino así como las diferentes bebidas

alcohólicas , desaparec iendo por el cobro de una talla, calificada de equi valente.

2.6.6. ADM INI ST RACiÓN DE LOS IMPUESTOS.

(64) Ourl iac Paúl , Historia del derecho, 01' . en.Pág. 89.

(65) Flores Zavala Ernesto , finanzas públicas mexicanas, 01'. Cit. pág . 29

(66) Ourliac Pa úl , Historia del derecho, 01' . Cit. Pág. 90.
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La administ ración de los impuestos dura nte la edad media era mu)' simp le, el rey só lo

se limitaba a nombrar a comisar ios que cobraban el subsidio)' rind ieran cuentas ante la

cámara de cuenta s. Los historiadores co inciden en señalar que la primera organización

se dio en el año J355 de nuestra era. Donde el rey designo a seis comi sarios co n el título

de supe rintende nte o de genera les de finanzas, estos eran los quc se encargaban de la alta

administrac ión, cn cada diócesis tres d iputados u elegidos qu iene s se encargaban dc

dir igir los trabajo s de los generales. Un receptor recib ía el dinero de cada dióc esis y un

receptor general lo centralizaba .

Los elegidos o d iputados se convirti eron cn funcion arios reales)' sedentarios. Bajo el

cont rol de los colectores, nombrados por Jo general por la pob lación . es tablecía n la renta

de cada afectado por la ta lla. recaud aban el catálogo de Jos contribuyentes los

ejec utaban.

Los genera les de finanzas por lo regu lar era n designad os en n úmero de cua tro. esto s

vivían cercanos del rey y sólo salían de palacio cuando inspeccionaban las elecc iones de

su jurisdicción . Esto s tenían el poder del cobro y la fijación de impuestos. asi como el

presu puesto de egres os.

Con el paso del tiempo nos dice Paul Ourl iac "el sistema fiscal medi eva l se hizu muy

compl icado en su organ ización creánd ose una gran confusión para establec er un estado

de prev isión de ingresos y egresos. Por lo que el Rey tuvo que formar un esta do general

de finanzas. Este Estado se ordenaba por el rey y los señores finanza s que aqui hab ian de

nacer más tarde , la unificación del sistem a feud al. (67)

(67) Ourliae PaÍl!, Historia del derecho, Op . Cit. Pág. 96 .
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CAPITULO 11I

EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE EJECUCiÓN EN
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CAPITULO 111 .- EL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO DE

EJECUCIÓ1'\ EN EL DERECHO MEXICANO Y LOS MEDIUS

DE DEFENSA LEGAL.

3. 1. DErI NICIO;-.J y CONSTITUCIONAl iDAD

ADMINISTRATIVO DE EJEC UCiÓN.

DEI. 1'1( lCFDI1\·lll'NT< )

Para iniciar con nuestra exposición del procedimiento adm inistrat ivo de ejecución

primero hemos de aclarar que en la doctrina también se le denomina como procedimiento

de ejecuc ión for zosa y algunos autores tamb ién lo llaman ' proced imiento .cconlnnicn

coactivo, par.. que en lo sucesivo al referirnos ha este acto administrat ivo de una u otra no

nos confund amos en cree r que son figuras distintas, sino más bien. que estarnos en

presencia de expresiones sinónimas.

Si revisamos el Cód igo Fiscal Federal podemos observar que d icho ordenam iento legal

no nos ofrece una definici ón de lo que debemos ente nder por procedim iento ejecu tivo de

ejecución, aunque este mismo cuerpo j urídico establece las reglas a seguir para real izar el

cobro coactivo de lus créditos fiscales ade udados al Jisco por los contri buyen tes que se

encuen tren en el supuesto previsto por la norma j urídica.

Por este mot ivo para deJinir lo quc debernos entender por proced imiento dc ejec ución

forzosa nos vemos en la neces idad de recurrir a ;a doctrina y muy particu larmen te al

maestro Raúl Rodriguez Lobato que nos ofrece el sigu iente co ncep to "p rocedimiento

eco nóm ico coact ivo es aquel a través del cua l el Estado ejerce su facu ltad de exigir al

contri buyen te cl cump limiento forzado de sus obligacio nes fisca les, y en su caso, para

hacer efect ivos los crédi tos Jiscales exig ibles sin necesidad de que intervenga el Poder

Judi cial u otra autoridad ju risdicc iona l para hacer valedero el derecho" . ( 68 )

(68 ) Rodriguez Lobato Raúl, Op. en. Pág. 23 1.
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Por su part e cI doctrinario mexicano Sergio Francisco de la Ga rza. auquc no establece

una definición de este acto administrativo citando al maestro José Ma . del Castillo VeJasco

nos dic e que "cuando la autoridad persigue a un de udor de la Hacienda Públ ica y ex ige e l

pago de algo que es deb ido al erario, genera lmente esta armada de la potestad económica

coactiva qu e consiste en obligar al deudor a satisfacer su adeudo. llegando el agente de la

autoridad a apoderarse de bienes del deudor y hacer el trance y rem ate de e llos. sin

neces idad de inte rvenc ión de otra autoridad ninguna y menos de la judicial" , (,'»

Como podemo s observar ambas definiciones coinc iden en señalar que el Estado por

med io del procedimiento de ejecución forzosa real ice el cobro coactivo de los créditos

fisca les adeudados al fisco como una facultad de su poder de imperio y que csacx igihilidad

la rea liza sin necesidad de que intervenga otra autor idad judicial o j urisdic cio nal.

Por es ta razón nosotros coi ncidimos con las do s definiciones pero considerarnos que la

prim era definició n es mucho más preci sa que la segunda, asi que por nue stra parte

defin irem os a l pro cedimiento administrativo de ejecuc ión como lo hace cI mae stro Raú l

Rodrí guez Lobato.

Despu és de haber estab lecido la anterior definición entremos directamente a l tema de la

constitucionalidad del proced imiento de ejecución forzosa del cual podemos arg umen tar

que los doctri nario s coinciden en señalar que este tema ya ha sido muy discutido en el

senti do de que se co nsideraba como vio latorio de las garantías constitucionales pero

actua lme nte tanto los doctri nar ios como la Suprema Co rte de J usticia han llegado a la

conclusión de que est e aete adm inistrativo no es violatorio de las gara ntía s indiv iduales ya

'que si bien es c ierto se . alegaba que el procedimiento económico-coactivo violaba el

art ículo 14 constitucional porque es te estab lece que nad ie puede ser privado de sus

propiedades, posesiones o derechos sino mediante j uicio seg uido ant e los tribunales

prev iamente estab lecido, en los que se cumplan las formal idade s esencia les de

procedirniento y conforme a las leyes expedidas con anterioridad al hecho.

(69) De la Garza Sergio Franci sco, 01'. Cit . Pág.237
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Sobre este punto la doctrina establece que es te acto administ rativo no viola lal

d isposición por quc P.O puede consider ársclc como un acto dc naturaleza j udicial. sino 'lile

por los efectos que produce debe entendérsele como un acto de naturaleza adm inisuu tiva.

También se decía que vio laba el artículo 17 constitucional porque este prohihe hace rse

j usticia por si mismo y ejercer violencia para reclamar su derecho.

Pero el Estado al eje rcer su facultad económica-coactiva no viola tal precepto legal

porque al ex igir el cobro de créditos fiscales de manera proporcional y equ itativa lo hace en

observanci a y acatarniento de la ley.

Otra obj eción que se hacia era el argumento de que se violaba el co ntenido del ar tículo

22 constitucional porque ese establece que queda n proh ibidas las mullas excesivas así

como la confiscación de bienes. Pero tal argumento cs erróneo ya que dclmismo articulo en

su segundo párrafo esta blecen que no se cons iderara confiscación de bienes la aplicación

tota l o parcia l de los bienes de una persona hecha por la autoridad judicial. para el pago de

la responsabilidad civil resullante de la comisión de Un delito o para el pago dc impuestos o

mu llas .

Por co nclusión diremos como lo hace el maestro de la Garza al ci tar a Ga bino Fraga ..

que esta convencido de la absoluta necesidad del que pode r admin istrativo sea el que tenga

en sus manos la posibilidad de hacer efectivos los impuestos , de otra manera cI Estado se

vería en apuros para poder realizar las atribucio nes que le están encomendadas y que las

controvers ias que hayan podido surgir han sido resuelt as en el sentido más conforme con la

necesidad de que el Estado pueda realizar eficazmentesus atribuciones" (70 )

3.2. SU NATURALEZA JURIDICA.

(70) De la Garza, Sergio Francisco, Op . Cit.• Pág &0&
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El procedim iento de ejecución, es un proced imiento admi nistrativo que se caracteriza

porque el órgano que lo ejecuta es la administración y porque este no tiene como linalidad

resolver ninguna controversia sinu recaudar el importe de los cr éditos fiscales no

satisfeehus por los deudores de fonna vol untaria y oportunamente. Adem ás el deudu r que

no este de ac uerdo con la ejecució n del acto administra tivo para hacer valer su derecho

deb erá promover un procedimiento autónomo y dist into para dirimir esa controversia.

Por su parle el autor que tenemos en cita al respecto manifiesta "Que el proced imiento

admi nistrativo deejecución tiene, pues, eomu fina lidad, la recaudación del importe de lo

debido por virtud de un crédito fiscal no satisfecho voluntariame nte por el ueud~lr de este

crédito, sea el suj eto pasivo por adeudo propio o ajeno , con respon sabilidad solidaria

sustituta o objetiva, presc indiendo de la vuluntad de ese deudor, o aún en cont ra de su .

vol untad" (7 1)

También podemos argumentar que este procedi miento de ej ecución tiene un carácter

satisfactivo, ya que la misma satis facción del acreed or se logra mediante la prestación

consistente en la obtención de una cantidad de dinero, y en casos exce pcionales de otros

bienes. Adem ás es un Proced imiento de ejecución exprop iativo porque el dinero que

constituye el objeto de la ejecución pertenece al deudor y a él pertenece los demás bienes

sometidos a su ejecución, para convertirlos en dinero, que es el objeto de la pretensión de

la adm inistración..

Por último diremos que para De La Garza " la ejecución forzosa tiene tres presupuestos:

A) La existencia de un crédito fiscal no satisfecho dentro del plazo que marca la

ley

B) El procedimiento de ejecución presupone también la invas ión por parte de la

autoridad ejecutora de la esfera jurídica del deudor, mediante la detracción de su

patrimonio de una cantidad de din ero o de otros bienes rara satisfacer

coactivamente el crédito fiscal. ESTA TESIS NO SALE
. . . . OE lA BIBI,JOTECA

(71) De la Garza , Sergio FranCISCo, 01'. Cit., Pag 808, 809
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C) Por último, supone la satisfacción del interés de la admi nistraci ón acreedora

mediante el ingreso de la cantidad de dinero deb ida o bien de la adjud icaci ón de

bienes en su favor, que const ituyen económicamente aque lla prestación dinerar ia:'

(72)

3.3. COKCEPTO DE EMBARGO.

Pocos autores en esta materia han establecido un concepto o definici ón de In que

debemos entender por embargo, pero nosotros consideramos que si vamos a estudiar las

reglas de procedimiento de pago y embargo debe rnos tener en primer lugar bien

conceptual izada a esta figura.

Nuestra legislación tributaria en su artícu lo 145 segundo párrafo estab lece que se podr á

practicar embargo precautorio sobre los bienes o la negoc iación del con tribuyente para

asegurar el interés fiscal.

Asimismo en su articulo 151 menciona que las autoridades fiscales para hacer efec tivo

un crédito fiscal exig ible y el importe de sus accesorios legales, requeri rán de pago al

deudor y, en caso de que este no apruebe en el acto haberlo efectuado procederá de

inmediato como sigue:

1.- A embargar bienes sufic ientes para, en su caso, rematarlos enajenarlos lucra dc subasta o

adjudicarlos a favor de l fisco.

11.- A embargar negociaciones en todo lo que de hecho y por derecho Ic corresponda a fin

de obtener mediante la intervención de ellas los ingresos necesarios que permi tan satisfacer

el cr édito fiscal y los acceso rios legales.

Como podemos observar si bien es cierto que este cuerpo j urídico estab lece los casos

(72) De la Garza, Sergio Francisco, 01' , cu., Pág 809, 8 IO.
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en que la autoridad fiscal debe de proceder al embargo, no nos dice que debem os entender

por este por su parte De La Garza aunque no establece una definició n del embargo citando

a F éncch dice que "po r emba rgo de bienes se entiende el acto proce sal exi stente en la

determinación de los bienes que han dc ser obje to dc la realización forzosa de los bienes

que posee el deud or-e n su poder ó en el de tcrceros-, fijando su so metim iento a la ejecución

y que tiene como conten ido una intimación al deudor para que se abstenga de real izar

cua lquier acto dirigido al sustraer los bienes dete rminados y sus frutos de la gara ntía de

crédito " . (73)

La anterior definición resulta muy cri ticable ya que el embargo no puede definirse' como

un acto procesal ya que el procedimiento de ejec ución forzosa que se co mpone por el

reque rimiento de pago y embargo se desarrolla a través de actos procc dimc ntalcs que t ienen

el carácter de actos administrativos, es decir no tienen el carácter de acto procesal porq ue

no requiere la ex istencia de una autoridad j udicial o j urisd icciona l que resuelva y además en

el no ex isten parte s en el sentido procesal.

Por esta razón nosotro s diremos que por embargo debe entenderse el acto adm inistrat ivo

a través del cual la auto ridad fiscal aseg ura bienes propiedad del deudor o de un tercero de

forma forzosa con la finalidad de garant izar el cobro de créd itos fiscal es y sus accesorios

legales mediante su enajenaci ón.

3.4. REGLAS PARA EL PRO CEDIMI ENTO DE PAGO Y EMI3ARGO

Para que pueda iniciarse el requer imien to de pago y embargo deb e de existir un crédi to

fisca l que sea exigible, es decir, que el contribuyente no haya cubi erto de forma voluntaria

en Jos plazos señalados por la ley, en este supuesto la autoridad tributaria en la que se

encuentra rad icado dicho crédito dictará una resolución que recibe el nombre de

mandamiento de ejecución, en la que ordena que se le requiera al deudor para que este

compruebe haber efectuado su pago correspond iente con el apercibimient o que de

(73) De la Garza, Sergio Francisco, Op. Cit., Pág 8 15.
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no hacerlo se le embargaran bienes suficientes para hacer el cob ro efec tivo de dichos

créditos y sus accesorios legales.

El Cód igo Fiscal Federal en su artículo 152 estab lece quc cl ejecu tor designado por el

jete de la oficina exactota se constituirá en el domicilio del deudor y deberá identifica rse

ante la persona con quien se practica la diligencia de requerim iento de pago), embargo. con

intervenc ión de la negociación en su caso cumpliendo las formalidades que se seña lan para

las notificacion es personales en el articulo 137 de este Código . De esta dil igencia se

levantará acta pormenorizada de la que se entregara cop ia a la rersona con qu ien se

entienda la misma. El acta deberá llenar los requisitos a 'loe se refiere el art ícu lo 3Xde este

ordenamiento.

Si analizamos este artículo podemo s deci r . que la persona quc realiza el procedimiento

de pago y embargo debe ser designado por el jefe de la oficina cxactora, o sea que no puede

nombrarse por si mismo el cual recibe el nombre de ejccutor.

Este deberá constituirse en el domici lio del deudor, entendiéndose que es el domicilio

fiscal contemplado en el articulo 10 de este mismo ordenamiento que establece:

Se considera domicilio fi scal

1.-Tra tándo se de personas físicas:

a) Cuando realiza act ividades empresariales, el local en que se encuentre cl principal

asiento de sus negocios.

b) Cuando no realicen las actividades se ñaladas en el inciso anterior y presten

servicios personales independientes, el loca l quc utilicen para el desempe ño de sus

actividades

e) En los demás casos, el lugar donde tengan el as iento principal de sus actividades .

11.- En el caso de personas morales:

a) Cuan do sean residentes en el pais, el local en donde se encuentre la admini stración

principal del negocio

b) Si se trata de establecimientos de persona s morales residentes en el extranjero,

dicho establec imiento; en el caso de varios establecimientos , el local donde se
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encue ntre la administración principal del negocio en el país. nl·n .su de fect o el

que designe.

Tamb ién se debe de cumplir con las formalidad es que se señalan cn el a rt ículo 137 del

Código Fiscal Federa l el cual establece que en el caso de que el ej ecutor no encuentre a la

persona a quien deba de requerirle el pago si es persona lisica al contribuyente designado

cn el manda miento o al representante legal en caso de persona moral. le dejara eitalorin

para que espere a una hora fija al día hábil siguiente y de no encontrarse al día siguiente a la

persona citada o a su representante legal la diligencia se practicar á con la persona que se

encuentre en dicho domicilio o en su defecto con un vecino.

Debemos agregar además que con forme al artículo 13 del cód igo en cita la practica dc

diligencias por las autoridades fisca les deberá efectuarse en d ías y horas hábi les. que son

las comprendidas entre las 07:30 horas y las 18:00 una diligencia de notificaci ón iniciada

en horas hábiles podrá conc luirse en hora inháb il sin efectuar su validez tratándose dc la

veri ficación de bienes y de mcrcancías en transporte . se consideraran hábi les todo s los días

del año y las 24 horas de día.

Las autorid ades fiscales para la practica de visitas domiciliarias, del proce dim iento

administrat ivo de ejec ución, de notificaciones y embargos precautorios, podrán habil itar los

días y horas inhábiles, también se podrá cont inuar en días u horas inh ábiles una di ligencia

iniciada en días y horas hábiles, cuando la continuació n tenga por obje to el aseg uramiento

de contab ilidad o de bienes del part icu lar.

Por lo que hace a los día hábi les diremos que son aquellos que no est án co mprendidos

en el artícu lo 12 del Código Tributario que señala eomu días inh ábiles lus sábados y

domingos, el lo. Enero, el 5 de febrero; el 2 1 de marzo; 1°. Y 5 dc mayo: cl 16 de

septiembre; el 20 de noviembre ; el 1°. de diciembre de cada seis años; cuando corresponda

a la transmisión del Poder Ejecutivo Federal y el 25 de diciembre.
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Tamp oco ser án dias hábiles los d ías que tengan vacaci ones generales las autoridad es

fiscales federa les, excepto cuando se trate de plazos para la prese ntac i ón de declaraciones y

pago de contribuc iones, exc lusivamente , en cuyos casos esos d ías se con siderará n hábiles,

No son vacaciones generales las quc se otorguen en forma escalnnada .

Siguiendo con el anális is del art ículo 152 en su último punto cstahlccc que la d iligencia

de requerimie nto de pago y embargo debe de cumplir con los requisitos de l articulo 38 de l

Cód igo Fiscal de la Federación que son:

1. Constar por escri.o en documento impreso o digital

Tratándose de actos adm inistrativos que conste n en documentos y deben de se

notificados perso nalmente, deberán de transmitirse codi ficados a los destinatarios.

11. Señalar la autoridad que lo emite.

111. Estar fundado, motivado y exp resa r la reso lución, o l ~ i eto o prop ósito

de que se trate.

IV. Ostentar la firma del funcionario com petente y en su caso. nombre o

Nombres de las personas a las que vaya dirigido. Cua ndo se ignore el

nombre de la persona a la que va di rigido , se señalaran los dato s

suficientes que perm itan su identificación. En el cas o de reso luciones

administrativas que consten en docum entos digitale s, deb erán de

contener la firma electrón ica avanzada del funcionari o competente la

que tendrá el mismo valor que la firma autógrafa .

Para concluir con este punto diremos que la forma de llevar aca bo el reque rimiento de

pago y emba rgo esta regulado en el cód igo fiscal federal en los art iculos 145 al 196. /1

continuación anal izaremos brevemente una a una sus fases proced imenl ales.

3.4 . 1. DEL REQUERIMIENTO DE PAGO .

El requer imiento de pago es la primera etapa del procedimíentn adm inistrativo de

ejec ución, el cual cons iste en una notificación por escrito que la autorid ad fi scal di rige al

deudor para exigirle el pago inmediato del crédito fisca l adeudado. Este requer imiento debe
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de apegarse a los lineamientos establecidos en el código tributar io los cuales ya hemos

dejado al descubierto en el PUI1\O anterior de este mismo capitulo.

La notificación del requerimiento de pago debe de ser una cato que se not ifique

personalmente, por correo certificado con acuse de recibo, por correo ordinari o. por

telegrama, por estrados, por instruct ivo y esta previsto que en el caso de que se ignore el

domicil io de l deudor se podrá hacer la notificac ión por edictos, .10 anter ior de conformidad

por lo dispuesto por el artículo 134 del código en cita. Y. deberá realiza rse ade más

observando lo dispuesto por el articulo 137 de este mismo cuerpo juríd ico.

Al momento de hacer la notificaci ón el ejecutor proceder á a exigir el pago de los

créditos fiscales más los gastos de ejecuci ón que correspondan conforme a derecho.

Si el deudor efect úasu pago de las contribuciones exigidas más los gastos de ejecuci ón.

se procederá a levantar el acta de tcnni nación de la diligencia. Y en esta se dejara

constancia de las sumas reclamadas en el mandamiento de ejecución. El acta será firmada

por el ejecutor, por el deudor y los testigos que se hayan designado.

A este respecto De la Garza establece "que los suje tos en el requerimiento de pago y

embargo son el ejecutor, el deudor o cn su defecto la persona con quien se entienda la

diligencia y los test igos que pueden ser nombrados por el deudor o por el ejecu tor, S\l1

embargo, sólo el ejecutor es elemento necesario, siendo los demás contigentcs" , (75)

Es decir que bastará con la firma del ejecutor asentada en el manda miento dc

requcrim iento de pago para que el acta tenga validez j urídica .

Estas dis posiciones las podemos encontra r plasmadas en el artículo 135 del Código

Fiscal Federal que ·establece que cuando la notificación la hagan directamen te las

(75) De la Garza, Sergio Francisco, Op. Cit., Pág 8 17.
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Autoridades fiscales, deberá señalarse la fecha en que este se efectúe, recabando el nombre

y firma de la persona con qu ien se entienda la di ligencia. Si esta se niega a una u otra cosa.

se hará constar en el acta de notificación. Y por lo dispuesto en el articu lo 155 en su último

párrafo que d ice que con la persona con quien se entienda la di ligencia de embargo podrá

designar dos testigos o si no lo hiciere o al terminar la dili gencia los testigos designados se

negaran a firmar, así lo hará constar el ejecutor en el acta. sin 'lil e tales circunstancias

afecten la legal idad de l embargo.

Por lo que liace a la noti ficación de l reque rimiento que fue reali zada pur edic tos, esta

d iligencia se debe de entender con la autoridad municipal o admi nistrativa de la

circunscripción geográfica en donde se ubiquen los bienes sobre los que se pretendan

realizar las di ligencias de embargo .

Para culm inar con este tema diremo s que el requcrim iento de pago es exigido al deudor

princ ipal del crédito fiscal no realizado de forma volu ntaria en el tiempo estipu lado por la

ley pero De la Garza establece que "cuando el sujeto pasivo principal no ha cumplido

voluntariamente con su ob ligación tributaria es posible que la autoridad fiscal con sidere

con veniente exigir su pago a un suje to pasivo por adeudo ajeno ya sea sustantivo. sol ida rio

O con responsabi lidad obje tiva". (76)

3.4 .2. DE LOS DEPOSITARIOS.

Los biene s asegurados por auto ridades fiscales a través del requerimiento de pagoy

emb argo que darán resguardados por la figura de los dep ositario s quienes so n nom brados

por los j efes de las oficinas ejec utoras, pero cuando estos se hagan esta designaci ón la

podrán hacer libremente los ejecutores.

Por lo genera l esta guarda de los bienes se encomienda a apersu nas di stintas de l deudor

pero si en el acta de embargo se nomb rara al propio ejecutado depositario de sus

(76) De la Garza, Serg io Francisco, 0 1', Ci t., Pág 811.
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propios bienes, tal circunstancia no afecta ra a la diligencia . Estas disposiciones están

con temp ladas en el contenido mismo del art ículo 153 del Código Tribu tar io que a la letra

dice:

Los bienes o negociaciones embargados se podrán dejar bajo la guarda del o de los

depositarios que se hicieren necesarios. Los jefes de las oficinas ejecutoras. bajo su

responsabilidad, nombrarán y removerán libremente a los depositar ius. quie nes

desempeñarán su cargo conform e a las disposiciones legales. Cuando se efectúe la

remoción del depositario, esté deberá de poner a d isposición de la autorida d ej ecutora los

bienes que fueron objeto de la depositaria, pudiendo esta realizar la sustitución de los

bienes para depositarlos en almacenes bajo su resguardo o entregarlos al nuevo deposita rio.

En los embargos de bienes raíces o de negociaciones, los depositar ios tend rán el carácter

de administradores o interventores con cargo a la caj a, según el caso, con las facultades y

obligaciones señaladas en los artículos 165, 166 Y 167 de este Código.

La responsabilidad de los depos uarios cesará con la entrega de los bienes embargados a

satisfacción de las autoridades fiscales.

El depositario será des ignado por el ejecutor cuando lo hubiere hccho el jefe de la

ofici na exactora, pud iendo recaer el nombramiento en el ejecuta do.

Como podemos observar, la responsabilidad de los depositarios cesa cuando estos son

removidos o cuando hacen entrega de los bienes a satisfacció n de las autoridades, pero

mient ras estén desempeñando este cargo y actúen en perjui ciu de l fisco serán sancionadus

co nforme a lo dispuesto por el artícu lo 112 de es te mismo ordena miento el cua l establece

que se impondrá sanción de tres meses a se is años de prisión, al depositario u interventor

designado por las auto ridades fiscales que con perju icio de l fisco federal. dispongan para sí

o para otro del bien deposi tado, de sus productos o de las garantías que de cua lquier crédito

fiscal se hubiera const ituido, si el valo r de lo dispuesto no excede de $88 ,539 .00. cuando

exceda, la sanción será de tres a nueve años de prisión.
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Igual sanción. de acuerdo al valor de dichos hicnc s, se apli cará al dcpoxitario que los

ocu lte o no lo ponga a disposición de la autoridad compe tente.

3.4.3. DERECHO A SEr\ALAR BIENES PARA EMBARGO.

En el Cód igo Fiscal Federal se contemp la que el deudor o la persona con quien se

entienda la dil igencia de requerimi ento de pago y de embargo pueda senalar bienes para la

traba de embargo qui en se tendrá que apegar a un orden establecido para que pueda hacer

uso de esta disposición legal.

Este derecho a señalar bienes esta regulado en el artícu lo 155 de este nnsrno

ordenarnicnto el cual conte mpla que:

La persona con qu ien se entienda la diligencia de embargo, te ndr á derecho a seña lar los

bienes en que este se deba de trabar, siempre que los mismos sean de fáci l realizaci ón o

venta , suje tándose al orden siguiente:

1.- Dinero, metales preciosos y depó sitos banca rios .

11.- Acciones, bonos, cupones venc idos, valores mobiliarios y en genera l créditos de

inmed iato y fácil cobro a cargo de entidades o dependencias de la Federación, Estados y

mun icip ios y de inst ituciones o empresas de reconocidas empresas.

111.- Bienes muebles no comprendidos en las fracciones anteriores .

IV.- Bienes inmuebles. En este caso el deudor o la persona con qu ien se entienda la

diligencia deber á manifestar, bajo protesta de decir verdad , s i d ichos bienes report an

cualqu ier gravamen real, embargo anterior se encuentran en copropied ad o pert enecen a

una sociedad conyugal.

3.4 .4. DESIGNACiÓN DE BISN ES PARA EMlJARGO POR EL EJEC UTOR .
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Si en el momento de la diligencia de embargo el deudor o persona qlle atie nde la

diligencia no señale bienes o no se apegue al orden estab lecido en el articulo 155 dc este

Código el ejecutor estará facultado para señalar bienes que a su jui cio garanticen el cobro

de los créd itos fiscales exigidos y sus accesorios legales.

Este derecho para el seña lamiento de bienes susceptibles de embargo por parte de l

ejecutor esta regulado por el artículo 156 de la legislación que tenem os en cita el cual

dispone lo siguiente:

El ejecu tor podrá señalar bienes sin sujetarse al orden estab lecido en el arti cu lo anterior.

cuando el deudor o la persona con qu ien se entiende la di ligeneia:

J.. No señale bienes suficientes a j uicio de l ejecutor o no haya seguido dicho orde n al hacer

el señalamiento.

JI.- Cuando teniendo el deudo r otros bienes susceptibles de embargo seña le:

a) Bienes ubicados fuera de la circunscripc ión de la ofici na ejecut ora .

b) Bienes que ya reporte cua lquier gravamen real o algún embargo ante rior.

c) Bienes de fác il descomposición o deterioro o materia inflamables.

El ejec utor deberá señalar, invariablemente, bienes que sean de fáci l real izació n o

venta . En el caso de bienes muebles, el ejecutor so licitará al deud or o la persona con quien

se entienda la diligencia que manifies te baj o protesta de decir verd ad si d ichos bienes

reportan cualquier gravamen real, embargo anterior, se encuentran en copropiedad o

pertenecen a sociedad conyugal algu na, para estos efectos, el deudor o la persona co n quien

se entienda la dil igencia deberá acred itar fehac ientemente dichos hecho s dent ro de los 15

días siguientes a aqué l en que se inicio la di ligencia correspondiente, haciéndose constar

esta situación en el acta que se levante o bien en su negativa.

3.4.5. BIENES EXCEPTUADOS DE EMBARGO.

En nuestra legislación fiscal mexicana encontramo s a un grupo de bienes que son

inembargables por parte de las autoridades fiscale s. Estos bienes de referencia no podrán
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ser asegurados por el Estado a través del ej ercicio de su facu ltad .económica coact iva.

aunque estos sean los únicos bienes que posca el de udor.

Argumentamos lo anterior porque así lo expresa el articu lo 157 de l C ódigo Tributario en

el cual qued a estipulado lo siguiente:

Quedan exceptuado s de embargo:

1.-El lecho cotidiano y los vestidos del deudor y de sus familiares.

11.- Los mueb les de uso indispensable de l deudor y de sus familiares. no siendo de lujo a

juicio del ejecutor. En ningún caso se considera de lujo los bienes a que " refieren las

demás fracciones de este articulo cuando se utilicen por las personas que en su caso. las

propias fracciones establecen.

111 .- Los libros, instrumentos , útiles y mob iliarios indispensables para el eje rcicio de la

profesión, arte u oficio a que se ded ique el deud or.

IV .- La maquinaria, enceres y semovientes de las negociaciones. en cuanto luc ren

necesarios para su actividad ordinaria a juicio del ejecu tor, pero podr án ser objeto de

embargo con la negocíación en su totalidad si a clla est án destinados,

V.- Las armas, vehículos y los caballos que los militares en servicio deban usar conforme a

las leyes.

VI.- Los granos, mientras éstos no hayan sido cosechados , pero no los derechos so bre las

siembras.

VII.- El derecho de usufructo, pero no los frutos de este .

VII1.- Los derechos de uso o de habitaci ón .

IX.- El patrimonio de familia en los térm inos que establezcan las leyes. desde su

inscripción en el Registro Público de la Prop iedad.

X.- Los sueldos y salarios.

XI.- Las pension es de cua lquier tipo.

XII.- Los ejidos.

3.4.6. OPOSICIÓN DE TERCEROS.

l)O

Neevia docConverter 5.1



Puede sucede r que en el momento en quc al des ignar se biene s para el embargo ya sea

para el de udor o para el ejecutor se opusiere un tercero fundándose en ser el propietario de

esto s y en este caso se procederá de conformi dad con lo establecido por el artículo 158 que

nos dice:

Si al designa rse biene s para el embargo , se opusiere un tercero fund ándose cn el

dominio de ellos, no se practicará el emb argo si se demuestra en el mismo acto la propiedad

con prueb a documental sufic iente a juicio del ejecut or. La resoluci ón dict ada tendrá el

cará cter de provisional y deberá ser somet ido a ratificación. en todos los casos por la

oficin a ejecutora, a la que deberá al legarse los documentos exh ibidos en el mo~elllo de la

oposición. Si a j uicio de la ejecutora las pruebas no son suficien tes , ordenara al ejecutor que

cont inúe con la diligencia y de embargarse los bienes not ificará al interesado que puede

hacer valer el recur so de revocación en los térm inos de este código .

Tambi én pued e suceder que al señalar bienes para emb argo se argumente que los

señalados ya está n emba rgado s y en este caso el ejec utor actuará ape gánd ose a l artic ulo 159

que prevé lo siguiente:

Cuando los bienes señalados para la traba estuvieren ya embargados por otra s

autorid ade s no fiscales o sujetos a cédul a hipotecaria, se nracticará no obstant e la

d iligencia. Dichos bienes se entregarán al depositario designado por la oficina ejecutora o

por el ej ecutor y se dará aviso a la autorid ad correspondiente para que el o los interesados

puedan demostrar su derecho de prelación en el cobro.

Si los bienes señalados para la ejecución hub iera sido ya embargados por parte de

autoridades fiscal es locales, se practicará la diligencia, entregándose los biene s al

depositario que designe la autoridad fede ra y se da rá aviso a la autoridad local. En caso de

inconformid ad, la controversia resultante será resuelta por los tribunales j ud iciales de la

federación. En tant o se resuelve el procedimiento respecti vo no se hará aplicación del

producto, salvo que garantice el interés fiscal a sati sfacción de la Secretaría de Hacienda y

Créd ito Públ ico.
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3.4.7. ENTREGA DE BIENES EMBARGADOS A LA OfiCINA EJECUTORA.

Por la delicadeza que presentan para su manejo, cuando se embarg ue din ero. meta les

precio sos, alhajas y valores mobil iarios , los depositarios entregaran estos bienes a la uficin a

exactora de la siguiente manera:

Artículo ¡6 1 del Código Fiscal Fede ral el dinero, melales preciosos. alhaja s y valores

mobi liarios embargados se entregaran por el depositario a la ofic ina ejecu tora. previ o

inventario, dentro de un plazo que no excederá de vein ticuatro hora s. tratándose de lus

demás bienes, el plazo será de cinco d ías con tados a partir de aquel en que fue hecho el

requerimi ento para tal efecto.

3.4.8. AUXILIO DE LA FUERZA PUBLICA.

Cuando el ej ecutor se constituye en el domicilio del contribuyente deudor puede

encontrarse que esté sin justa causa se opo ne al embargo de sus bienes, en este caso el

ejec utor para vencer esa resistencia y rea lizar la funció n que le esta encomendada puede

solici tar el auxilio de la fuerza públi ca.

Esta disposición esta prevista por el artículo 162 del ordenamiento que tenemos en cita

el cual establece que si el deudor o cua lqu ier otra persona impidiera materialmente el

acceso al domi cilio de aquél o al lugar en que se encuentren los bienes. Siempre que el caso

lo requ iera el ejec utor solici tará el aux ilio de la policía o de ot ra fuerza públ ica para lleva r

adelante el procedimiento de ejecución.

3.4.9. ROMPIMIENTO DE CERRADURAS.

El rompim iento de cerraduras es una disposición más a favor del ejecu tor para que este

no tenga trabas que dificulten el asegurar bienes suficientes propi edad del deud or o de un
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tercero que garanticen el interés fiscal, dicho rompimiento se hará ante la presencia de dos

test igos y opera ra de la siguiente manera:

Artículo J63 del Código Tributario. Si durante el embargo. la persona con quien se

entienda la dil igencia no abriere las puertas de las construcciones. cdi licios o casas

seña ladas para la traba o en los que se presuma que existe n bienes mueb les embargab les. el

ejecutor previo acuerdo fundado del jefe de la oficina ejecutora. hará que ante dos test igos

sean rotas las cerraduras que fueran necesarias, para que el depo sitario torne posesión de l

inmueble o para que se siga adelante la diligenci a.

En igual forma procederá el ejecuto r cuando la persona con quien se entienda la

diligencia no abriere los muebles en los que aquél suponga se guarden dinero. alhaj as.

objetos de arte u otros bienes embargables. Si no fuere factib le romper n forzar las

cerraduras el mismo ejecuto r trabara embargo en los muebles cerrados y en su contenid o y

los sella rá y enviará en depósito a la ofic ina exactora en donde serán abiertos en el término

de tres días por el deudor o por su represe ntante legal y en caso contrario por un experto

designado por la propia oficina, en los términos del reglamento de este código.

Si no fuere factible romper o forzar la cerradura de cajas u otros obje tos unidos a un

inmueble o de dificil transportación, el ejecutor trabara embargo sobre ellos y su conten ido

y los sellará ; para su apertura se seguirá el procedimiento establecido en el párrafo anterio r.

3.5. SUSPENSIÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMIN ISTRATIVO DE EJECU C iÓN.

La finalidad de la autoridad ejecutora para impulsar el avance del proced imiento

admin istrativo de ejecución es realizar el cobro coact ivo de los créd itos liscales adeudados

por el contribuyente que se encuentra en el hecho previsto por la norma jurídica. Sin

embargo puede suceder que en este conj unto de actos que se realizan en tiemp o y forma se

vean suspendidos en su avance por acon tecim ientos o actuacione s que lo detengan o le

pongan fin. Por esta razón nosotros al igual que el maestro Raúl Rodríguez Lobato al citar a

Fenech definiremos a esta figura j urídica como "la detenc ión que presenta su avance
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merced a causas exteriores a él y que transcurr ido el tiempo o bien desaparecen vulv icndo a

reanudarse dicho avance o son sustituid as por otras que produce n la extinci ón defin itiva del

procedimiento". (77)

Esta suspensión del procedimie nto económico-coactivo corno lo dice De la Garza "no

puede producirse por acuerdo o iniciati vidad de las parles, ya que la autoridad tiene la

obligación y la responsabilidad de impulsarlo a meno s de que se produ zca una causa que la

ley establezca para que se efect úe la suspensión". (78)

En nuestro país la suspensión del procedimiento adm inistrativo de ejecuci ón forzosa se

rige por lo dispuesto por el Código Fiscal Federal en sus art iculos 65 y 144 en los que se

contemp la tanto la suspensión provisional así coma la definitiva, que a la letra establecen:

Artícul o 65. Las contribuciones omitidas que las autoridades fiscales determinen como

consecuencia del eje rcicio de sus faeullades de comprobación, así como los demás créditos

fiscales, deberán pagarse o garantizarse junto con sus accesorios, dentro de los cua renta y

cinco días siguientes a aqué l en que hayan surtido efectos su notificación.

Artículo 144. No se ejecutarán los aclos administrativos cuando se garantice el interés

fisca l, satisfac iendo los requ isitos legales. Tampoco se ejec utará el acto quc determine un

crédito fiscal hasta que venza el plazo dc cuarenta y cinco días siguientes a la fecha en que

surta efectos su notificación, ó de quince días tratándose de la determinac ión de cuotas

obrero-patronales o de cap itales constitutivos al seguro social. Si a más tardar el

vencimiento de los citados plazos se acredita la impugnación que se hub iere intentado y

se garantiza el interés fiscal satisfaciendo los requisitos legales, se suspenderá el

proced imiento administrativo de ejecución.

(77) Rodríguez Lobato Raúl, Op. Cit. Pág. 242.

(78) De la Garza, Sergio Frar.cisco, Op. Cit. Pág. 832.
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Por lo que hace al articulo 65 diremos que haremo s caso omiso de la hip ótesis de pago

ya que con es te se ext inguiría el crédito fiscal y no se daría el supuesto de la suspe nsión

puesto que ya no hay que hace r efecti vo el co bro a través del procedi miento adm inistrativo

de ejecución .

y respecto al artíc ulo 144 d iremos que estab lece que no sc ejecuta rán los ac tos

admin istrativos cuando se garantice el inte rés fisca l e l cual se debe de gara ntiz ar dent ro de

los cuarenta y cin co días hábil es s igu ientes a pa rtir de quc surta sus efectos la notifi cación y

q uince d ías hábiles trat ándose de cuotas obrero-patro nales o de ca pita les cons t itut ivos a l

seguro socia l en observancia de lo di spuesto en e l artículo 14 1 del Cód igo Tri butari o ·

Federa l e l cua l d ispone que:

Los contribuyentes podrán garan tiza r el inte rés fiscal en alguna de las formas s iguie ntes:

1. Dep ósito en dinero u otra fonma de gara ntía financ iera equivalentes .

11. Prend a o h ipote ca .

111 . Fianza otorgada por institució n autorizada la que no gozara de benefi cios

de orden y excusión.

IV. Obligación solid aria asumida por terc ero que co mprueb e su idoneidad y

solvenc ia

V. Emba rgo en la vía administrat iva

VI. T ítulos valor o cartera de crédi tos del propi o contribuyente.

As í mismo este artí cul o establece qu e la garantia deberá de comprend er, ad emás de las

contribuciones adeudadas actualizadas, los accesorios cau sados, así como los que se ca usen

en los doce meses siguie ntes a su otorgam ien to . Al terminar este per íodo y en tant o no se

cubra el crédito, deb erá de act ualiza rse su importe cada año y am pliarse la garant ía para que

cubra e l créd ito actua lizado y el importe de los reca rgos , inclu so los co rrespo nd ientes a los

doce meses s iguientes .
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Por otra parte queda conte mplado en este mismo código que: cuando exista la negat iva o

violación a la suspensión del procedimiento administ ra t ivo de ejecución esta previsto en el

artic ulo 144 último párrafo que los interesados podrán promover el incidente de suspe nsión

de la ejecuc ión ante la Sala del Tribunal Federal de Justicia Fiscal Y Administra tiva que

conozca del ju icio respect ivo u ocurrir al superior jerárquico de la autori dad ejecutora. si se

esta tramit and o recurso, acompañando los documentos en que con ste el mcdio de defensa

hecho valer y el ofrecimiento o en su caso otorgamiento de la garantía de interés fiscal. El

superior j erárquico aplicara en lo conducente las reglas establecidas por este código para el

citado incide nte de suspensión de ojccuci ón.

Por último. consideraremos importante aclarar que la suspensión del procedim iento

económico-coactivo sólo opera cuando se interpon e un recurso adm inistra tivo que pued e

ser : a) el rec urso de revocación; b) el recurso de opos ición al procedimiento administrativo

de ejecución ó cuando se interpone el j uicio de nulidad ante el Tr ibunal Federal de Justicia

Fiscal y' Adm inistrat iva. Y que esta suspensión sólo dura hasta que se comunique a la

autor idad ejecutora las resolución definitiva del recu rso o juicio con relac ión al cual se

hubie re concedido la suspens ión.

3.6. DE LA INTERVENCiÓN.

En nuestro sistema tributario se contcmpla quc cuando 'se embarguen negociaciones

completas en todo lo que de hech o y por dere cho le correspond a. la persona que sea

des ignada com o depositaria tendrá el carácter de interventor el cual puede ser de dos '

formas, con cargo a la caja o de admi nistrador de la misma nego ciación y esta figura

j urídica se encue ntra regulada por los artíc ulos que van del 164 al 172 del Código Fisca l de

la Federal. A continuación anal izaremos estas dos formas de intervención que reali zan las

autoridades fiscales en cumpl imiento a las tareas que les están encomendadas.

Por lo que hace al interventor con cargo a la caja d iremos que su función será la de

vigi lar los ingresos de la negociación embargada extremando los cuidados sobre la caja de

la empresa para ret irar del negocio las cant idades necesarias para ir cubriendo el import e de '
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los créditos fiscales adeud ados en observancia de lo dispuesto por el art iculo 165 del

Cód igo en estudio que establece lo siguiente:

Art ículo 165. El interventor con cargo a la caja después dc se parar las cantidades que

correspond an por concepto de sa larios y dem ás créd itos preferentes a que se re fiere este

código, deb erá de retirar de la negociación interven ida el 10% de los ingresos en d inero y

ente rarlos cn la caja de la oficina ejecutora, d iariamente o a medida de que se e fectúe la

recaudación.

Este mismo artículo dispone en su segundo párrafo que el interventor puede adopt ar

todas las med idas necesarias que estime conve nientes cuando tenga conocimien to de alguna

maniobra u operación susceptible de poner en peligro esos intereses y que este tendrá

facu ltades para dictar todas las medidas que est ime necesarias informando de ello a la

oficina exactora quien podrá ratificarlas Ó modi ficarlas.

En los casos en que el interventor al co nstituirse en el domicilio de la empresa que se

pretenda intervenir se encuenlre que dicha negoci ación ya lo estu viera por otra aut oridad

com petente, el nombramiento del interv entor se hará , el cual asumi rá las mismas funciones

para las demás autoridades mientras subsisla el problema dc ade udos fiscales. eslo de

conformidad con el artíc ulo f70 del códi go tributario.

En aquellos caso s en los que a pesar de haber nombrado interventor con cargo a la caja

los funcionarios de la empresa no acalaran las disposiciones implementadas por este para

sa lvaguardar los intereses de la autor idad fiscal corre spondiente. La oficina exactora

ordenara que cese esta intervención y se convierta en administración o bien se proceda a

enajenar la negoc iación.

Este inte rventor-adm inistrador tendr á toda s las facultad es que concede la ley. inclusive

podrá ejercer actos de dominio, esta disposición la encontra mos en el contenido del artículo

166 que a la letra dice:
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El interventor administrador tend rá todas las facultade s que normalmcntc corre sponden

a la admi nistración de la sociedad y plenos poderes con las facu ltade s que requieran

cláusula especia l conforme a la ley, para eje rcer actos de dom inio y de admin istraci ón , para

pleitos y cobranzas , otorgar o susc ribir titula s de crédito, presentar denuncias y querellas )'

desist ir de estas últimas previo acuerdo de la oficina ejecutora, así como otorgar los poderes

genera les o especiales que ju zgue convenientes, revo car los otorgados por la sociedad

intervenida y los que el mismo hubie re conferido .

Este int ervento r actuará conforme a las instrucciones que reciba de la o fic ina cxacrora

mientras dure su función por lo que no estará suped itado al consejo de admini straci ón.

asam blea de accion istas, soc ios ó part icipe s.

y cuando la intervención se haga a la actividad empresarial de persona' lisiea este

interventor administrador tamp oco estará supedi tado al dueño y tendrá todas las facu ltades

para co nservar el buen funcion amiento del negocio com o si fuese el dueño.

Por lo que hace a las ob ligaciones del interventor admin istrador podemos decir que son

las contempladas en el artículo 167 de este mismo cód igo y que son las siguiente:

1.- Rendir cuentas mens uales comprobad as a la oficina ejecutora.

11.- Recaud ar e l 10% de las ventas o ingresos diarios de la negociación intervenida y

entregar su importe en la caja de la oficina ejecuto ra a med ida que se e fe ct úe la

recaudación.

Este artícu lo en su ultimo párrafo más que una ob ligación para el interventor

administra dor establece una limitante en sus funciones ya qu e si bien es cierto que este

tiene amp lias facultades para ejercer actos de dominio dentro de la empresa interv enida

segú n este párrafo'en comen to no podrá enajenar los bienes de l activo fijo .

El nombramiento de este inte rventor segú n el artí culo 168 del Códi go cn cita deber á

anotarse en el Registro Púb lico que co rresponda a la circ unscr ipción geográfica del

domic ilio de la nego ciación intervenida.
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La intervenci ón de la negociaci ón por las autor idades fisca les sólo podr á ser levan tada

cua ndo el crédi to fiscal se hubiere satisfec ho o cuando dc co nformidad se haya enaj enado la

negociación . En estos casos la o ficina ej ecu tora comunicara el hecho al Registro Público

que co rresponda para que se cancele la inscripción respectiv a. esta d isposición esta

establecida en el art ículo 171 del código tribulario .

Los preceptos lega les apl icables seña lan que la enajenación de l negocio po r parte de la

autor idad fisca l procederá cuando a-pesar de la intervenc ión, las cantidade s recaudadas r a ra

la rendición de los adeudos fiscales no alca ncen a cub rir en tres meses el 24% del mont o

adeudado, exce pto cuando se trate de un negocio que obtiene la parte fuerte de sus ingresos

en determinadas épo cas de l año. En es te caso el porcic nro q ue se tome cn cue nta será cl que

co rrespo nda al número de meses transcurridos a razó n del 8% mensual. artículo 172 del

cód igo fiscal federal.

Por últ imo diremos que los intervent ores tend rán todas las obligaciones y

res ponsabi lidades q ue las leyes les imponen a los deposit arios. ade más que las

enajenaciones de las negociaciones que se contemplan en el artículo 172 se realizarán po r

remate de acuerdo a las disposiciones contenidas en este mismo cuerpo j urídico y que en el

sig uiente punto expondremos .

3.7 . DEL REMATE.

El remate es el med io por virtud de cual la autorid ad fiscal reali za la enajenación

forzosa de los bienes embargados a través de subasta pública para qu e la vent a se efect úe a

favor de quién ofrezca mejor precio y que de acuerd o con nuestro sistema tributario

mexicano proceder á de conform idad con lo dispu esto por el articulo l 7J q ue dispone :

Artíc ulo 173.- La enajenación de bie nes embargados procederá:

1.- A part ir de l d ía sigui ente a aquél en el que se hubi ese fijando la base en los ténninos

del artículo 175 de este Código.

11 .- En los casos de embargo precautor io a que se refiere el artíc ulo 145 de este código.
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cuando los créd itos se hagan ex igibles y no se paguen al momento del requerimiento ,

111 .- Cuando el embargado no proponga comprado r dentro del plazo a que se refiere \:1

fracc ión l dcl art ícu lo 192 de este Cód igo.

IV.- Al quedar firme la resolución confi rmator ia del ac to impugnado recaída en los

medios de defensa que se hubiere hecho valer.

Esta enajenación de bienes salvo los casos que el mismo código fiscal federa l autorice se

rea lizara sie mpre en subasta pública, esta venta puede e fectuarse en lotes o pieza s suelta s si

la autor idad considera que de esta manera se puede obtener un mayor rendimie nto esto de

acuerdo a lo estab lecido en el artíc ulo 174 del cód igo que tenem os en cita.

La base del remate para los bienes embargados será el valor del avalúo que se ñalan los

peri tos designados por la autoridad y por el deudor pero en caso de cont roversia en tre estos

preval ecerá el ava lúo de la autor idad dej ando a sa lvo los de rechos del deudor para que este

pueda hacer valer el recurso de revocación . Lo anterior en observancia a lo dispuesto por el

articulo 175 del Código tr ibutario.

El remate deberá ser convocado al día siguiente de haber quedad o firme el avalúo, para

que tenga vcri ficativo dentro de los treint a d ias siguientes. Entre la convocator ia y la fecha
\

de l remate debe de mediar cuando menos un pla zo de diez días. La con vocatoria se fija en

un lugar visible y usual de la oficina ejecutora, así como en los lugares púb licos que se

estimen con ven iente s por así disponerlo el código fisca l en su artículo 176.

Si en relación con los bienes emb argados sacados a remate hubiere otros acreedores

seg ún los datos del reg istro de los bienes co rrespondientes a los últimos diez años, se les

deberá citar para que expresen lo que a su derecho convenga esto por as í mani [estarlo el

articulo 177 de l código de nuestra mater ia.

Mientras no se finque el remate, es decir , no haya causado estado y sea declarado

lega lmente cá lido, el emb argado pod rá proponer COmO comprador a quien ofrezca de

contado las cantidades suficientes para cubrir los créditos fiscale s y accesorios legales por

lOO
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as í co ntemp larse en el con tenido mismo de l artículo 17Hdel orde namie nto legal quc hem os

ve nido ci tando.

En el caso de remate de bienes, estos se venderán como ya d ijimos al mejor postor, es

deci r, al que ofrezca el precio más alto por ellos , contando ese va lor a partir de la postu ra

lega l la cua l debe ser cuando menos igual a las dos terceras partes del va lor señalado co mo

base para el remate , por asi establece rlo e l artíc ulo 179 del código que estamos cstud iando,

El articu lo 180 de este mismo ordenamiento nos dice que en toda postu ra lega l deberá

ofrecerse de con tado , cuando meno.s la parte sufic iente para cubri r e l interés fiscal : si este

es superado para la base fijada para el remate, se procederá en los térm inos de l ariícu lo 196

de este código.

Si el importe de la post ura es me nor a l interés fisca l, se retomará n de co ntado los bienes

embargados.

Tamb ién de ntro de este mismo art ículo se prevé la enajenación a plazos en los casos y

condi c ion es el reglamento de este cód igo.

Las personas que pretendan concurr ir como postores a un remate fiscal de bienes

de berán form ular su petición por escrito ante la ofic ina ejecutora y deberán acompañar lo

con un cert ificado de depósito de cuando menos e l 10% del va lor fijado para e l rem ate, ante

esta inst itució n de crédit o expresamente designada para este efecto en la con vocator ia . Es te

depósito servi rá como una garantía que cada post or de verdad pretende acud ir a la subasta

y en su caso, a cumplir con las obligacion es que adquiera si se le adj udica n los bienes. A

los demás postores se les dev olverá el importe de sus pos turas una vez terminada la subasta

esto de conformidad con el artículo 18 1 del código en co mento .

Esta postura seg ún el artíc ulo 182 deberá contener los siguientes requisitos :

1.- C uando se trate de persona fisica, el nom bre; la nacional idad y e l domic il io del pos tor

y en su caso la clave del registro federal de contribu yentes, tratánd ose de soci edades.
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el nombre o razón soc ial. la fecha de constit ución. la clave del registro federal de

contribuyentes en su caso y el dom icilio fiscal .

I\.- La cantidad que se ofrezca.

111.- El número de cuenta bancaria y nombre de la institución de crédito cn la 'l'1C se

Reintegrarán, en su caso. las cantidades que se hubieran dado en dep ósito ,

IV.- La direcc ión de correo electrón ico.

V.- El monto y número de la transferen cia electrónica de fundos que haya realizado.

Cuando en la primera almoneda no hubieren concurrido postores. o los que

concurrie ron no hicieron ninguna oferta, cuando menos igual a la postura legal. se lijara

fecha para una segund a. dentro de un plazo m áximo de qui nce días. En este caso el va lor de

postura se rebajara en un 20 % toma ndo como base el valor determinado I,ara el remate de

sus bienes. Si tampoc o en esta segunda almoned a hubiere ninguna postura legal se

considerará que el bien se enajenó en un 50% del va lor del ava lúo y se aceptara como

dae ión en pago para efecto de que la autoridad lo adjudique . o bien. lo enajene lucra de

remate, o lo done a alguna dependencia gubernamental o a instit uciones asistencial es. es to

de acuerd o al artículo 19 1 del código tributario.

También en este código esta previsto seg ún el artículo 192 que los bienes embargados

pueden ser enajenados fuera de remate cuando;

\.- El emb argado proponga comprad or antes del día en que se finque el remate, se enajenen

o adjudiquen los bienes a favor del fisco, siempre que el prec io en que se vend an cubra el

valor que se haya señalado a los bienes embargado s.

11.- Se trate de bienes de fácil descomposición o deterioro, o de materiales inl1amables

siempre que en la localidad no se puedan guardar o depo sitar en lugares apropiados para su

conservación.

I1 1.- Se trate de bienes que habiendo salido a remate en primera almoneda. no se hubieren

presentado posturas legales.
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Así mismo queda establecido en el artículo 194 que el producto obtenido del remate.

enaje nación o adjudicación de los bienes al fisco. se apl icara al cubrir el crédito fiscal cn el

orden que establece el art ículo 20 de este código que a continua ción citaremos.

Articu lo 20. Las contribuc iones y sus accesorios se causarán y pagarán en moned a

nacional. Los pagos que deben efectu arse en el extranjero se podrá reali zar en la moned a

del país de que se trate.

Los pagos que se hagan se aplicarán a los créditos más antiguos siempre que se trate de

la misma contribució n y antes del adeudo principal, a los acceso rios en el siguiente orden:

1. Gastos de Ejecución

11. Recargos

111 . Multas

IV. La indemnización a que se refiere el séptimo párrafo del articu lo 2 1 de este

código .

Por último diremos que confo rme al art ículo 189 de este mismo código que qued a

estr ictamente prohibido adquirir los bienes obje tos de un remale por s i o por medio de

interp ósita persona, alos jefes y a las demás personas de las o ficina ejecutoras, así

como todos aquellos que hubiere intervenido por parte del fisco federal en el

procedim iento administrativo . El remate efectuado con infracción a este precepto será

nulo y los infractores serán sancionados conforme a este código .

y que el fisco federal tendrá preferencia para adjud icarse en cualquie r almo neda,

los bienes ofrec idos en remate, en los siguientes casos:

1. A falta de postores.

11. A falta de pujas

111. En caso de posturas o pujas iguales
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La adjudicación se hará el valor que corresponda para la almoneda de que se trate de

acuerdo a el articulo 190 de este mismo ordenamiento.

3.8. DEL RECU RSO DE REVOCACIÓK

En materia tribut ario los med ios de defen sa que el particular pued e hacer valer ante la

auto ridad admi nistrativa de quien se ve afectado en su esfera j urídica se denomina recursos

adm inistrati vos. A continuació n y antes de ex poner cl tema del recu rso de revoca ción

haremos un breve estud io del recurso admin istrativo de forma muy general.

Dc la Garza citando a Nava Negrete define al recurso adm inistrutivII "como un

procedimiento represivo que aporta al administrado un medio legal d irecto para la defen sa

o protección de sus derechos" , (79)

Por su parte Raú l Rodríguez Lobato citand o a Emilio Marg ái n define a l recurso

administrativo como "todo medio de defen sa al alcance dc los particulares, para impu gnar

ante la administrac ión públic a los actos y resoluciones por ella dictados cn perju icio de los

prop ios parti culares, por violación al ordenamiento aplicado a falla de apl icación de la

disposición debida" , (80)

Por nuestra parte diremos que amb as defini ciones son acertadas por lo que no

tendremos ninguna objeción por de finir al recur so admin istrativo de una u otra form a.

Los recursos administrativos siempre tendrán como electos: revocar. modificar. anul ar

o confirmar el acto adm inistrat ivo impugnado o dictar uno nuevo que sustituya al

impugnado. Lo anterior se afirma porque el Código Fiscal Federal dispone en su artí culo

133 que la resolución que ponga fin al recurso podr~ :

(79) De la Garza, Sergio Francisco, Op. Cit. Pág. 843.

(80) Rodríg uez Lobato Raúl, Op. en. Pág. 249.
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1. Desech arlo por improcedente, tenerlo pur no inte rpuesto o so bresee rlo en su

caso.

11. Confi rmar el acto impugnado.

111. Mandar repo ner el procedimient o administrat ivo o que se emita una nueva

reso luc ión.

IV. Dejar sin efecto el acto imp ugnado .

V. Modifica r el acto impugn ad u u dic tar uno nuevo quc lo sus tit uya. cuando cl

recurso interpuesto sea total o parcialmente resuelto a favor del rec urrente.

No debemos de confundir el recurso administ rat ivo con el proceso porque aún cuando

en ambos encontra mos la existenc ia dc un litigi o es tas do s figura s so n diferen tes ya que al

de cir de Raúl Rodríguez Lobato esa diferencia radica "en que mientras en el recurso

administrativo la relación proced imental es line a l en el proceso es tri an gular. o sea, que en

el primer caso la administ ración es juez y part e y está en unu de los ex tremos e01l10 la otra

par te; en cambi o en el proceso enc on tramos a la autoridad en un punto y en igua ldad de

ci rcunstanci as que e l particular, que se encuentra en el otro pun to y como vincu lo co mún cn

un terce r punto , esta la autoridad jurisd icc iunal, ante qu ien se someten

para su de cisión , la controversia que exi ste entre la administrac ión y e l ad min istrado". (8 1)

Los e lementos o princip io necesarios para agotar un recurso ad mini strativo son los

siguientes :

A) El recurso debe de es tar establecido en la ley ya que si el recursu esta previsto por la

ley se le podrá considerar formalmente impugnad o.

S ) La existenc ia de la autoridad administr ativa competente quien deb e conocer y resol ver

el recurso, porque de que serviría estar pre visto en la ley el recurso administrativo s i

no hay autor idad competente que la con ozca y resuelva .

C) La ex iste ncia de un acto administrativo en contra del cual se promue ve el recurso

(81 ) Rodríguez Lobato Raúl , Op . en.Pág. 252-253 .
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dec ir, e l acto adm inistrativo por virtud del cual el particula r se ve afec tado en su

esfera j urídica.

Raúl Rodríguez Lobato citando a Margáin se ñala que sólo son recurrib les resol ucione s

administrativas que tengan las siguientes características:

1. Que sean reso luciones definitivas , es decir, que no sea una resolución de trám ite o

suscepti ble de ser revisada de oficio y ponga fin al expedie nte en la tase oficiosa de l

procedim iento

11. Que sea personal y concret a, es dec ir, que este dirigida a una persona determinada

afectando su esfera jurídica y verse sobre una situació n especifica.

111 . Que cause agravio, es decir, que lesione un interés legitimo directo o indi recto .

IV. Que conste por esc rito para estar en observancia a lo dispuesto por el artíc ulo 16

Const itucional que establece que todas las resoluciones admin istrativas deben de ser

por escr ito, salvo el caso de la reso lució n de la negativa fiera ya que si la autoridad

no con testa por esc rito, dando un significado a su silencio, se presu me que la

.re soloeión es negativa.

V. Que sea nueva, es decir , que su cont enid o no haya sido del conoci miento del particular

con anteriori dad, a través de una reso lución definit iva de la autoridad ad minis trativa.

(82)

El recurso adm inistrativo debe sujetarse a las forma lidades establecidas en la ley que

desprendido del estudio de los artículo 18,121, 123, 130, 13 I Y 133 del Código Fisca l

Fede ral dire mos que son:

A) Interposición por escr ito, por as í establ ecerlo el art iculo 18 que a la let ra dic e:

1. Constar por escrito.

11. El nombre denomi nación o razó n soc ial y el dom icilio fi scal man ifestando al

registro federal de contribuyentes para efecto de fijar la competencia de la

autoridad.

(82) Rodrígu ez Lobato Raúl, Op. en. Pág. 254-255 .

TESIS CON
I FALLA DE ORIGEN
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III. señalar a la autoridad a la que se dirige .

IV. En su caso el dom icilio para oír y recibir notificaciones y el nombre de la

persona autorizada para oírlas .

En el caso de no cumplir con estos requisitos la autoridad requerirá al promovc ntc para

que en un plazo de diez días cump la con ello. Y en su caso de no cumpl ir la promoción se

tendrá por no presentada,

También de confonnidad por lo dispuesto en el articul o 121 de este rmsmo

ordenamiento el escrito de interposición del recurso también deber á de contener :

1. La resolución o el acto impugnado.

11. Los agravios que le cause la resolución o el acto impugnado.

111. Las pruebas y los hechos controvertidos de que se trate.

En este caso cuando el escrito no conte nga estos requisitos la autoridad fisca l requeri r á

al promavente para que en un plazo de cinco días cumpla con dichos requisitos y dc 110

hacerlo se desec hara el recurso.

As í mismo el recurrente debe de acompañar a su escrito con los documentos que

señala el art ículo 123 del ordenamiento en cita que son:

1. Documentos que acrediten su personalidad cuando actúe a nombre de otro O de

personas morales

11. El documento en donde conste el acto impugnado.

111 . Constancia de notificación del acto impugnado, excepto cuando el prorno ventc

declare bajo protesta de decir verdad que no recib ió co nstanc ia o cuando la

notificación se haya practicado por correo certificado con acuse de rec ibo o se

trate de negativa ficta.

IV. Las pruebas docume ntales que ofrezca y el dictamen pericial.

B) Presentación oportuna . El recurso debe de interponerse dentro del plazo legalmente
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establecid o que es de 45 días hábiles siguicntcs a la fccha cn que haya surtido sus

efectos la not ificación del acto impugnado .

C) Per íodo probatorio. Con forme al Código Fiscal Federal no existe en materi a de

recursos administrat ivos un período probator io pues como ya dijim os las pruebas sc

presenta n cn el escrito inicial.

D) Resol ución del recur so. Podemos decir que según el art iculo 131 del c ódigo que

estam os analizando la autorid ad de berá de dictar resoluci ón y noti licar!a en un

términ o que no excederá de trcs meses constados a part ir de la fecha de

interposic ión del recurso. El silencio de la auto ridad significara que se ha

confirmado el acto impugnado.

Después de analizar las generalidades de los recursos admini strativos entremos

directamente al estudio del recurso dc revo~ac ión del cual diremos quc cs el más import ante

de los recursos administrativos y que segú n el artic ulo J J7 del código tributario se podr á

interponer contra:

1. Las reso lucione s defin itivas dictadas por auto ridades fiscales federales que :

a) Determinen contribuciones, accesor ios o aprovechamie ntos.

b) Nieguen la devoluci ón de cantidades que proceden conforme a la ley.

e) Dicten las autoridades aduaneras.

d) Cualquier resolución de carácter definitivo que cause agravio al particular en materia

fiscal.

11. Los actos de autori dades fiscales federales que:

a) Exijan el pago de créditos fiscales, cuando se aleguen quc estos sca n ex tinguidos <5

que su monto real es inferior al exigido, siempre que el cobro en exceso sea imputable

a la autoridad ejecutora o se refiera a recargos, gastos de ejecució n o a la

indemnización a que se refie re el artículo 21 de este código.

b) Se dicten en el procedim iento administrativo de ejecución cuando se aleguen que es te

no sca ajustado a la ley.

e) Determinen el valor de los bienes embargados a que se refiere el artículo 175 de este

código.
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La interposic ión del recurso de revocación será optativa para el interesado antes de

acudir al tribunal federal de justicia fisca l y administrativa por así co ntemplarse en el

artíc ulo 120 de este mismo ordenam iento.

Sin embargo el artículo 125 d ispone que el interesado podrá optar por impugna r un ac to

a través del recurso de revocación o promover, d irectamente con tra d icho acto, ju ic io ante

el trib una l federal de ju stic ia fiscal y administrativa. Deberá intentar la misma vía elegida si

pretende impugnar un acto admi nistrativo que sea antecedente o consecuen te de otro : en el

caso de reso luciones d ictas y cump limiento de las em itidas en recursos adm inistrat ivos. el

cont ribuyente podrá impugnar dicho acto. por una s óla vez. a través de la misma v ía.

No obstante lo anterior si la reso lución dictada en el recurso de revocación se co mbate

ante el tribu nal federal de j usticia fisca l y administrativa, la impugnación del ac to cone xo

deberá hacerse va ler ante la sala regional del Tribunal Fiscal que cono zca del juicio

respec tivo.

3.9. DEL RECURSO DE OPOSICiÓN DEL PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO

DE EJECUCiÓN

Anteriormente el código fiscal de la federación de J98 1 en su art íeulo ) 18 establec ía

que el recu rso de opos ición al procedimiento adm inistrat ivo de ejecución proced ía ante los

actos que:

1. Exijan el pago de créditos fiscales, 'cuando se aleguen que es tos se han

extinguido o que su mont o real es inferior a l exig ido, s iempre que el cobro

en exceso sea imput able a la ofic ina ejec utora. o se rcliera a recargos.

gastos de ejecución o a la indem nizaci ón a que se refiere e l art iculo 2 1 de

este cód igo.

11. Se d icten en el proced imie nto adm inistrativos de ej ecución cuando se

alegue n que este no sea aj ustado a la ley.

II1. Afecten al interés jurídico de terceros.
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IV. Determ inen el valor de los bienes embargados a que se re fiere el art iculo

175 del código federal fisca l.

Ac tualmente este artículo esta derogado y este rec urso ha sido absorbido por el rec urso

de revocac ión. de hecho como podemos observar las cau sa les ante las que proced ía este

recurso están contem pladas en el propio co ntenido del articu lo I 17.

Algo parecido suced ió con cl recurso de nulid ad de notificaciones a l que a pesar de lodo

se le sigue considerando como un procedimiento de impugnación absorbido o fusionado

por los recursos adm inistrativos o el juicio contencioso ad rni nis trat ivc con el 'lil e ten ga

conexión.

3. JO. EL JUICIO DE CONTENCIOSO ADMI:--JISTRATIVO.

El j uicio de contencioso adm inistrat ivo se promueve ante el Tribuna l de Justicia Fisca l

y Ad minist rativo y procede contra las resolucione s dictadas por la autor idad administrativa

que sean consideradas como ilegales, la acción la tiene tant o el panicu lar qu e se vea

afectado en su esfe ra jurídica pa ra impugnar esas resoluc iones, com o la aut oridad

admi nistrativa pa ra impugnar las resolu c iones dictadas por ella misma y q ue co nsidera n no

se apegaron a derecho, o sea , que so n favorab les a los part icula res .

Este medio de defensa al igual que el recurso ad ministrat ivo no procederá para

impugna r deci siones de otras au toridades di stinta s a las adminis trativas y para que sea

impugnable la reso lución administra tiva deben tener las ca racteríst icas de ser: defini tiv a.

personal , con creta, cau sar agravio, con star por escr ito, salvo los casos de negativa fiera: ser

nueva, caracter ísticas que ya ex pusimos con anter ioridad al hablar de l recu rso de

revocación motivo por el cual no lo abordaremos nuevam ente.

Las panes de en este juicio segú n e l cód igo fiscal federal en su arti culo 198 SOIl :

1. El de man dante

11. Los demandados '1 ue pued en ser

a) La auto ridad que dicto la resol uc ión impugnada.
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b) El partic uiar a quien favo rezca ia resoluci ón cuya mod i ficaci ón o nulidad

pida la autoridad admini strativa.

111. El t itular de la dependencia o entidad de la administraci ón pública federa l.

procuraduría fede ral de la Rep ública o procuradurí a genera l de ju st icia del

Distr ito Federal, de la que dependa la autoridad mencionada en la fracción

anterior. En todo caso la Secre tar ía de Hacienda y Créd ito Publico será parte en

los j uicios en que se controv iertan actos de autorid ades federativ as coo rdinadas.

emitidos con funcionamiento en convenios o acuerdos en materia de

coord inac ión de ingresos federales

IV. El tercero que tenga un derec ho incompat ible con la pretensió n del demand ante.

El maestro Raúl Rodríguez Lobato manifiesta que en este medio de defen sa "se

adm ite la posib ilidad de que se apersonc en jui cio cumo coadyuvante de las auto ridades

admi nistrat ivas quien tenga interés d irecto en la modificación o anulación de un acto

favo rab le a un part icular o en la co nfirmación de uno que le es favo rab le. Sin emhargo

no se adm ite la posib ilidad de coadyuvante para el particular." (83)

En este ju icio no procederá la gest ión de negocio s por as í establecerlo el articul o 200

del código tributario ya que quien prom ueva a nombrar de otra debe r" acreditar que la

representación le fue otorgada a más tardar, en la fecha de representaci ón de la dem anda o

de la cont estación en su caso .

La representación de los particulares de la que habla el articul o 200 en su seg undo

párrafo deberá ser como se prevé en el derecho civil , en escritura públi ca firmada ante dos

testigos y rat ificadas las ' firmas del otorgant e y testigos ante notario p úblico u ante los

secretar ios del Tr ibunal Federal de Justicia Fiscal Y Adm inistrati va, todo esto sin perjuicio

de lo que d isponga la legislación de.profesiones.

(83) Rodriguez Lobato Raúl, 01'. S il. Pág . 269 .
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La demanda de juicio de nulidad se presentará por 'escr ito dentro de los cuarent a y c inco

dias siguientes a aquel en que haya surt ido sus e fectos la notificación de la reso lució n

impu gnada esto por as í estar dispuesto en el artícul o 207 del código fiscal.

Adm itida la demanda se correrá traslado de el la al demandado emplazándo lo para que

la conteste dentro del los cuarenta y cinco dias siguientes a aquel en que surta sus efectos

el emp lazamiento y el plazo para contestar la ampliación dé la demanda será de veinte d ias

sig uientes a aquel en que surta sus efectos la not ificación del acuerdo que adm ita I?

ampliación , En caso de que no haya conte stación se tendrán como ciertos los hechos que el

ac tor impute, esto por así estar manife stado en el código de nuestra materia en el artículo

2 12.

Ta mbién en el mism o contenido del ar tícul o 2 12 se prevé que cuando a lguna autoridad

que deba ser parte en el j uic io no fuese seña lada por el actor como demand ada. de o fic io se

le correrá traslado de la demanda para que la con teste en el plazu a que se refiere e l párrafo

anterior.

Diez días después de que se haya contestado la demanda y ya se hayan desahogado las

pruebas o practicado las diligenc ias que se hubi eren ordenado y se hayan res uelto los

incidente s del previo y especial pronunciamiento se notifica a las parte s que tienen un plazo

de cin co días para formu lar sus alegatos por escrit o y vencido este plazo se hayan

pre sent ado o no los alegatos, se decl arará cerrada la instrucción y a partir de ese momento y

dentro de los cuarenta y cinco días siguientes se debe de pronunciar la sentencia para lu

cual dentro de los tre inta días siguientes el magistrado instru ctor deberá formu lar su

proyecto respectivo.

El aut or que tenemos en cita establece "que esta substanciación del procedim ient o en el

juicio de nulid ad que hemos expuesto anteriurm ente puede variar en los sigu ientes casos:

al Si la de manda no satisface los requi sito s ex igidos por lus artí culos 208 y 209 del

Có digo Tributario ,
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b) Cuando de conformidad con el artíc ulo 210 se impugna una negat iva o una

co nformación fleta o bien una resoluci ón escrita que carece (k fund.uncntac i ón (1

motivación.

e) S i durante la substanciación del procedimiento se invoc a po r a lguna de las part es

a lguna notificación practi cada antes de la iniciación de l ju ic io y la contraparte

conside ra q ue se hizo cn contravención de lo di spuesto por el artic ulo 129.

d) Cuando se presenta un incidente de previo y especia l pronu ncia mien to

contemplados en el artículo 2 17 de este mismo cód igo" . (84 )

Por otro lado diremos que el juicio de nulidad debe de suj eta rse a las s iguien tes

formalidades :

A) LA DEMA NDA. Esta debe de presen tarse por escri to la cua l debe de es ta r

firmada por el promovente y según e l artíc ulo 20S del Códi go Fiscal deber á

indicar:

1. El nombre y domicil io del dem and ant e para reci hir noti fic ac iones.

11. La resolución que se impu gna.

11 1. La autoridad o autoridades de mandadas o e l nomhre del parti cu lar del

demandado cua ndo el j uicio sea prom ovido por la autor idad

admin istrativa.

IV. Los hechos que de n motivo a la demand a.

V. Las pruebas que ofrezca n.

VI. Los concep tos de impugnación.

VI I. El nombre y dorn 'c ilio del te rcero interesad o, cuando lo haya.

V III. Lo que se pida se ña lando en caso de so lic itar una se ntencia de condena,

las cantidades o actos cuyo cumplimiento se dem anda.

En el caso en q ue se omite el nomhre del dem andante, la reso luc ión impugnada y los

conceptos de impu gnación se desech ará la dem anda inte rpues la por el prom ovente.

(84) Rodríguez Lobato Raú l, 01' , en. Pág. 27 1
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En el caso de que se omita lo previsto por este mismo artícu lo en sus inc isos 11 1. IV, VII

Y VIII, se le requerirá a l promovente para qu e en un plazo de c inco d ías subsane esa s

defici encias y de no hacerlo en tiempo se le tendrá por no presentada la demanda o por no

ofrecidas las pruebas según el caso.

As i mismo el escr ito de dem anda seg ún el articulo 209 de l c ód igo en c ita se de be de

acompa ñar con los siguientes documentos:

1. Una cop ia de la misma y de los documentos anexos para cada una de las part es.

11. El docum ento que acredite su personalid ad o cn el que co nste que el fue

reconocida por la auto ridad demand ada, o bicn señalar los datos de registro de

document os eon la que la acredite ant e el Tribunal de Jusricia Fiscal y

Ad ministrati va cuando no gestione el nombre propio .

11 1. El doeumento en el que conste e l acto impugnado.

IV. La constancia de not ificación del aeto impugnado.

V. El cuestionario que debe desahogar e l pe rito, e l cua l deber á ir li rmatlo por e l

demandante .

VI. El desahogo de ia prueba test imon ial, el cua l debe de Ir fi rmado por el

dem andad o.

VII. Las pruebas documenta les que ofrezca.

B) LA CON TES TAC iÓN DE LA DEMANDA: Debe rá prese ntar se por escri to y

de acuerdo a lo establecido por el artíeulo 2 13 del código fisca l debe ind ica r:

1. Los incid entes del previo y especial pronu nciamiento a que haya lugar.

11. Las conside racion es que a su juicio impidan se emitan decisi ón en cuanto a l

fondo o demue stren que no han nacido o se ha extinguido el derecho en que

el actor apoya su demanda.

111. La referencia co ncreta a cada uno de los hechos q ue e l dem andant e impute de

manera expresa al demandado afirmánd olos o neg ándo los. expr esando que

los ignora por no ser prop ios o ex po niendo com o oc urrieron, según el caso .

IV. Los argume ntos por med io de los cua les se demuestra la ineficac ia de los

con ceptos de impugnación .
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V. Las pruebas que ofrezca.

Co n el escrito de contestación de la dem andad deber á present ar los documentos qoc

establece el art iculo 2 14 y que son los siguientes:

1. Copia de la misma y de los documentos que acompañe para el dema ndan te y

para el tercero señalado en la demanda,

11. El documento en el que se acredite su personalidad cuando el dem andado sea un

part icular y no gestione a nom bre propio.

11 1. El cuestionario que debe desahogar el perito, cl cual debe de ir firmado por el

demandado.

IV. Las pruebas doc umenta les que ofrezca

C) PRESENTACION OPORTUNA: Tan to la demanda como la contestaci ónde la

demanda y la ampliación de una y otra deberán prese ntarse dentro del plazo

establecido por la ley, términos que ya dejamos esta blecidos por lo qoc ya no

los abordaremos los cuales están establecidos en los artic ulo 207. 2 10, Y2 12.

En el caso de que la autoridad fisca l demande la nul idad de una resoluci ón a favor de un

panicu lar e l plazo para presentar la demanda será de cinco alias siguientes s al fecha en que

se haya emitido la resolución salvo el caso en que se haya producido efec tos de tracto

sucesivo.

La demanda de nulidad deberá presentarse ante la sa la reg ional competente cuya

circunscripción radique en la autoridad que emitió la resolución impu gnada por así estar

contempl ado en el artículo 207 de este mismo ordenamiento jurídico. Y en caso de que la

promoción se pre sente ante una sala incompetente esta prev isto el incidente de

incompete ncia por razón de territorio en la fracción 1 del artículo 217 del cód igo tr ibut ario.

así co mo el contenido 2 18 de este mismo código .

D) PERIODO PRO BATORIO: En el juicio de nul idad sólo hay peri odo probator io

para el desahogo de la prueb a testimon ial y pericia l pero no para la prueba doc u-
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mental ya que esta se presenta con el escr ito inicia l de demanda y de no hacerlo

se tendrá por no ofrecida.

Por lo que hace a la prueba pericial esta se sujetara de acuerdo al artícu lo 2 ~ I de

este mismo cód igo a los siguientes:

1. En el auto que recaiga a la contestación de la demanda l' de su ampliaci ón. se

requerirá a las panes para que dentro del plazo de diez días presente a sus

peritos a fin de. que acredite que reúne los requ isitos correspo ndient es. ace pten

el cargo y proteste su legal desempeño.

11. El magistrado instructor cuando a su j uicio debe de presc indir la dili genc ia : lo

permita la naturaleza de esta, señalara lugar, día y hora para el de sahogo de la

prueba pericial pudiendo pedir a los peritos todas las ac larac iones que estime

conducentes y exigirl es practica de nuevas diligenc ias,

111. En los acuer dos por lo que se disciernan a cada perito e l magistrado instruc tor le

concederá un 1'1'120 mínimo de quince días para que rinda su dictamen. con el

apercibimiento a la parte que no propuso de que únicamente se consi de rar án Ins

dictámenes rendidos dentro del plazo concedido.

IV. Por una sola vez y por causa que lo justifique. comunicada al instructor ames de

vencer los plazos mencionados en este art iculo las partes podrán so licitar la

sustitución de su perito, señalando el nombre y dom icilio de la nueva persona

prop uesta. La parte que haya substituido a su per ito conforme a la fracción 1. ya

no podrá hacerlo en el caso previsto en la fracción 11 i dc este precepto.

V. El perito tercero será designado por la sala regional dc entre los que tenga

adscr itos. En el caso de que no hubi ere perito adsc rito en la ciencia o arte sobre

el cual verse el peritaje, la sala designará bajo su responsabilidad a la persona

que debe rendir dicho dictam en y las partes cubr irán sus honorarios. Cuando

haya lugar de des ignar perito tercero valuador, el nombra miento deber á recaer

en una institución fiduciaria, debiendo cubrirse sus honorarios por las partes.

Por lo que hace a la prueba testimonial de acuerdo al articulo 232 se requerirá a la

oferente para quc presente a los testigos y cuando esta manifieste no poder presentarlos. e l
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magistrado instr ucto r los citari para que co mparezcan el día que al efecto se ñale . De los

test imonios se levantará acta pormenoriza da y podrán series form uladas por e l ma gist rado o

por las pa rtes aque llas preguntas q Iue estén cn relac ión directa co n los hechos

con trovertidos o pers igan la ac laración de cualq uier respu esta. Las autoridades rendir án

testimonio por escrito.

E) SE NT ENC IA. La sentencia de acuerdo a l artic ulo 236 se pronunciad por

unan im idad o mayoría de votos de los magi strados integrantes de la sa la dentro

de los setenta y cin co dias siguientes a aquel en que se cie rre la instr ucción en el

j uic io. Para este efec to el magistrado inst ructor formu lara el proyecto respectivo

dentro de los cuarenta y cinco d ias sig uien tes a l cierre de la instrucc ión. Para

dictar reso lución en los casos de sob reseimient o por a lguna de las ca usas previs

tas en el artícul o 203 de este códi go , no será necesario que se hubiese cerrado la

inst rucc ión .

Cuando la mayo ría de los magistrados estén de acue rdo co n el proyecto, el magist rado

dis idente podrá lim itarse a expresar que vo ta en contra del proyect o o form ular voto

particu lar razonado, el que deberá presentar cn un plazo quc no exceda de die z di as.

Si el proyecto no fuere ace ptado por los ot ros magistrados de la sala, e l ma gistrado

instructor eng rosara e l fallo con los argumento de la mayoría y c l proyecto podrá quedar

como voto particular.

Por su parte el articulo 237 estab lece quc las sentencias del tr ibun al fiscal de j usticia

fiscal y administrativa se fundará en derech o y resolver án sob re la pretensi ón del actor que

se deduzca de su de manda, en relación co n una resolu ción impugnada, teniendo la

facultada de invocar hechos notor ios.

Además las salas pod rán corregir los errores que advi ertan en la c ita de los preceptos

que se co ns ideren viol ados y exa mina r en su conjunto los ag ravios y causa les de

ilegalidad, así como los dem ás razonami entos de las partes, a fin de reso lver la cuest ión
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efec tivamente planteada . pero sin cambiar los hechos expuestos en las dem anda s y en la

con testac ión.

Por úh imo diremos como lo estab lcee el maestro Raúl Rodrí guez Lobato " quc la

sentencia del tribunal fisca l de la federación debe de sat is face r el principio de

congrue ncia, es decir, que deben de tener un desenvolvimiento lógico y debe de haber

con formidad de extensión concepto y alcance entre el fallo y las pretensiones de las

partes". (85)

(85) Rodrí guez Lobato Raúl, Op. Cit. Pág. 282 .
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CAPITULO IV

LA NECESIDAD DE MODIFICAR LA FRACCION I DEL

ARTICULO

155 DEL CODlGO FISCAL DE LA FEI>ERACION.

4.1. Anális is del articulo 155 del Código Fiscal de la Federaci ón

4.2 . Situación actual con relación a la fracción I del artícu lo 155

del Código Fiscal de la Federación

4.3. Propuesta para modificar la fracción 1del articulo 155 del

Código Fiscal de la Federación
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CAP ITULO IV.- LA NECES IDA D DE IvlüDll'IC AR LA FRACelO

DEL ARTICULO 155 DEL CO DIGO FISCAL DE Li\ FED ERM : IÚ N.

4.1 . Al'A LISIS DEL ARTICULO 155 DEL CO DIGO FISCi\ L DE LA FED ER i\ C IO N.

Ya en el capitulo anterior hemos establecido que en el articulo 155 del Código lisca l

Federal esta consa grado el derecho que tiene el cont ribuyente deudor o I ~ persona que

atiende la diligencia de requerimiento de pago y embargo para scñalnr bienes suficientes

que garanticen el cobro de los créditos fisca les adeudados así corno sus acceso rios legales.

Decimos que es el derecho del cont ribuyente deudor o de la persona que at iende I ~

diligencia porque desprendido del contenido del artículo 137 del Código Tr ibutar io en su

segundo párrafo el ejecutor designado por la oficina ejecutora dejara citatorio al .

contribuye nte para que este espere a una hora fij a al d ía siguiente hábil y de no atende r este

citatorio el contribuyente o su representante legal para el requerimiento de pago y embargo.

esta diligencia se practicara con la persona que se encuentre en dicho dom icilio o en su

defecto con un vecino, o sea que no es un derecho personal que s ólo pueda hacer valer el

contr ibuyente, sino que este derecho lo puede hacer valer cualquier persona que atienda la

diligencia.

El artículo 155 de este mi smo ordenamiento j urídico estab lece 'loe la persona que

at ienda la diligencia de embargo tendrá derecho a señalar bienes en que este se deba de

trabar, siempre que los mismos sean de fácil realización o venta. .

Como podemos observar este art ículo también establece que el seña lamiento de bienes

también lo hará la persona que atienda la diligencia sin mencionar que sea un derecho que

só lo el contribuyente pueda hacer valer.

Creemos que estas disposiciones contempladas en el artículo 137 Y 155 que acabamos

de exponer son congruentes ya que si este tipo de diligencias sólo pud iesen ser practicadas

con el contribu yente deudor directamente ser ía muy complicado llevar acabo el cobro

coact ivo de créditos fiscales mediante el procedimiento adm inistrativo de ejecución.
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El derecho al señalamiento de bienes para la traba de embargo será en primer lugar para

la persona que at ienda la diligencia quien al no hacer uso de este derecho o no se apegue al'

orden quc se establece en el articulo 155, el derec ho para des ignar bienes para la traba dc

embargo pasara al ejecutor, esto de acuerdo al articulo 156 de este mismo ordena miento

ju rídico.

Los bienes quc se embarguen establece este artículo que tenemos cn estudio debe de ser

dc fácil realización o venta en el entendido que la enajenaci ón ser á siem pre mediante

subasta públ ica.

Consideramos conveniente detenernos a ana lizar el anterior párrafo el cual manifie sta

que los bienes señalados para la traba de embargo por parte d.e la persona que atiend e la

diligencia debe de ser de fácil realización o venta, es decir , que estos bienes no sea

maquinaria pesada, empotrada, asi como de difici l transportación al real izar la sustracc i ón

del mismo. Además que sean bienes que al sacarlos a remate se puedan enajenar

fácilmente. en otras palabras que sean bienes que al hacer la convocatoria para la suba sta se

encuentres suficientes posturas que se interesen en la adquisición de ese bien mueb le.

Por otro lado diremos que losa bienes que sean señalados en esta diligencia no deben de

ser de fácil descom posición ya que se pondria en riesgo la recuperación del crédito fisca l y

sus accesorios legales.

Este mismo párrafo que tenemos en estudio contempla que la enajenac ión sólo podrá

realizarse mediante subasta pública, lo que esta en congruencia con lu dispuesto por el

artículo 174 de este mismo código, sin embargo se contempla la posibilidad de que los

bienes puedan ser enajenados fuera de subasta cuando se den los supue stos enumerados en

el art iculo 192 que ya citamos y abordamos su estudio en el capit ulo an terio r, motivo por el

cual no expondremos nuevamente.
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Continuando con el estudio de este articulo diremos que derivado de su contenid o

mism o quien se apcrsone para atender esta diligencia deberá sujetarse al sigu iente orden :

1.- Dinero, metales preciosos y depósitos bancarios;

11.-Acc iones, bonos, cupones vencidos, valores mobiliarios y en genera l cr éditos de

Inmediato y fácil cobro a cargo de entidades o dependenc ias de la federaci ón,

Estados , municipios y de instituciones o empresas de reconocida solvencia.

Como ya lo hemos expuesto los bienes que se designen para embargo deben dc ser de

fácil enaj enación motivo por el cua l el legislador en estas fracciones que acaba mos de cita r

contempla los bienes que pueden ser de mayor atracc ión para su venta en subas ta como son

los metales preciosos o de fácil cobro como los bonos o cupones.

11I .- Bienes mueb les no comprendidos en las fracciones anteriores.

En este supuesto diremos que el ejecutor debe de tener en cuenta aquel los bienes que sc

encuentran exceptuados de embarg o contemplados en el artículo 157 ya que si la persona

que atiende la diligencia señala aiguno de los bienes contemplados cn las fraccio nes del

art ículo que tenemos en mención el ejecutor no podrá tomarlos para la trab a de l embargo.

IV.- Bienes inmuebles, en este caso, el deudor o la persona con quien se entienda la

Diligenc ia deberá manifestar, bajo prote sta de decir verdad, si d ichos bienes

reportan cualquier gravame n real, embargo ante rior, se encuentra en co propiedad

o pertenece a sociedad conyugal alguna.

Por último diremos que de acuerdo al último párrafo de este artículo se establece el

derecho que tiene la persona que atiende la dilige ncia de embargo para que seña le a dos

testigos y de no hacerlo o al term inar la diligenc ia los testigos designados se negaran a

firmar , así lo hará constar el ejecutor en el acta, sin que tales circunstancia s afecte n la

legal idad de l embargo.
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Nosotros consideramos que estas di spos ición de que el contr ibuyen te se niegue a

señalar a dos testigos o a que estos se nieguen a firmar no afecta la legal idad del em bargo

es en mucho acertada, ya que si es tas circunstanc ias inva lidaran la lega lidad del cmharlo'''

no serian posible llevar a cabo este tipo de diligen cias ya que el contribuyen te fácilme nte

podrí a pone rse en este supuesto para que no procediera el embargo sobre sus bien es y de

ese modo evadir sus adeudos fiscale s.

4.2. S ITUACiÓN ACTUAL CON RELA CIO N A LA FRACClON I DEL ARTíl'l Jl.O 155

DEL CODIG O FISCAL DE LA FEQERACION.

Por nue stra parte pode mos dec ir que es ta fracc ión I del artíc ulo 155 del cú digu

tributar io en la actua lidad no tiene la aplicación en su tot al idad, toda vez que en el

mo mento que el ejecutor des ignado por la autoridad fiscal le hace de su co nocimiento a l

contr ibuyente o persona que atiende la dili gencia del derech o que t icnc pa ra señ a lar bienes

par a la traha de l embargo este no hace uso de ese dere cho ya que en la mayor ía de los

ocas iones quien se aperso na se opone o se resiste a que se le traben bienes de su propi edad

para garantizar e l crédi to fiscal y sus acceso rios legale s. Así mismo en la practi ca sucede

que el contribuyente se muestra indiferent e en la d iligencia de cm bargo pid iend o al ejec utor

que señale lo que él quiera.

Por otro lado creemo s con veniente seña lar que la pe rso na que at iende la dili genc ia muy:

dificilmente se apega ra a el orden establecido en es te articulo y espec ialmente a lo

estab lecido primeramente en la fracción I ya que este por salvaguardar su pat rimonio

siempre señala mueb les, maquinaria, vehíc ulos que no fun cionan, as í como bienes muebles

que no cubren el monto del crédito qu e se le exige, y en ot ros casos señalara maquinaria

que usa para desarro llar su actividad empresarial lo cual con forme al articu lo 157 de este

mismo ordenamiento so n bienes exceptuados de embargo o bien señalar maq uina ria

pesada, empotrada ; la cual es muy di fici l de transportar y sustraer del inmue ble,

y aunque la fracción primera de este art iculo que tenernos en estudio d ispone que el

cont ribuyen te deudor debe de señ ala r dinero, metales precio sos así co mo depósitos
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bancarios, en la práctica dific ilmente quien se ape rsone para atender e-lstc tipo de

diligenc ias señalara dinero, ya que si el ejec utor esta llegando hasta el aseguramiento de

bienes del deudor fiscal es porque este en prime r lugar no tiene la solvencia eco nómic a en

efectivo en ese momento para que no le sean embargados sus bienes o simple )

sencillamente este se niega a cubrir el crédito fisca l ade udado.

Por lo que hace al señalamiento de metales prec iosos que con templa esta m isma

fracción no tenemos ninguna objec ión en que se conte mple esa posibilidad porque de hecho

en la práctica si es posible aunque poco común que el contribuyente señale reloj es. cadenas

de oro, as í corno alg unos otros objetos considerados como metales preci osos los cuales ya

hemos establecido que por lo genera l estos son de fácil venta, rea lizaeió;, y tran sportaci ón.

por este mot ivo consideramos que esta parte de esta fracción s i tiene aplic ación en las

diligenc ias de reque rimiento de pago y embargo en la actua lidad .

Atend iendo a lo que respecta a los depósitos bancarios nosotros estarnos de acuerdo

tamb ién que este prevista esa posibilidad ya que si el contribuyente como ya expusimos no

tiene dinero en efectivo en el mome nto de practicar esta s diligencias es posible que este

cuente con depósitos bancarios a su favor con los cua les asegure el pago del crédi to fiscal

que adeuda.

4.3. PROPUESTA PARA MODIFICAR LA FRACCION I DEL ARTICULO 155 DEL

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION.

Después de hacer el aná lisis de este artículo y exponer la situació n actual de su fracción

1, hab lemos ahora de nuestra propuesta para modifi car esta fracción que es a l punto que

hemos quer ido llegar y con el cual culminaremos con este trabajo de investigación.

Ya en el punto anterior de este capi tulo hemos dejado al descubierto nuestra inqu ietud

en el cual basamos nuestra propue sta para que sea mod ificada esta fracción primera del

art iculo 155 del código fiscal federa l por conside rar que no tiene aplica ción en su totalidad.

toda vez que si la persona que atiende la diligencia tiene derecho en primer lugar a señalar
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dinero, metales preciosos o depósitos bancarios por as i disponerlo la norma jurídica que

estamo s analiza ndo nosotro s creemos que en cuanto al señalamiento de metales prcc iosus.

así como los depó sitos bancarios es posible que se de el supuesto. es más, es tarnos de

acuerdo y j uzgamos necesario que estén previstas esas dos posibi lidade s. por lo que no

tenemos objeción alguna en que así este previ sto en esta fracción que estamos estudia ndo .

Nuestra inquietud para que sea . modi licada esta fracción primera del artículu que

tene mos en análisis más bien versa sobre el heehu dc que este co ntemplado que el

contribuyente o en su caso la persona que at ienda la di ligenc ia tenga derecho a señalar

din ero para la traba del embargo, toda vez que como ya expu simos este nunc a señalara

dinero para el embargo porque si este est á originando que le sea cobrado e l créd ito fiscal

adeudado, a través de l procedimiento adm inistrat ivo de ejecuc i ón que como ya sabemos sc

compone por cl requerimiento de pago y embargo cs porquc cl deudor no ticnc inter és cn

cumplir con su ob ligación fiscal o no tiene solvencia econ ómica para hacer frcntc a su

adeudo con la autoridad fisca l que Ic requi ere el pago en el acto mismo cn que el ejecutor se

presenta en su domici lio fiscal para realizar dicha diligencia.

Con este argumento creemos que ya hemos demostrado cn mucho el porque

cons ideramos que debe de ser modi ficada esta fracció n I del art iculo 155 de l Código de

nuestra materia, pero no pensemos que es nuestro único argumc nto ya que también estamos

convencidos que no tiene sentido (en el caso de que se diera ese supuesto) que la persona

que atiende la diligencia señale dinero para la traba del emba rgo y peor aú n que el ejecutor

levante el acta correspondiente para asegurar el pago del créd ito fiscal ade udado, llevando

acabo un procedimiento administrativo innecesario, cuando con el simple hecho que el

contribuyent e real izara su pago evitaría que se alargara más el acto administrativo ya que

en este caso el ejecutor sólo levanta ría su acta de l. requerimiento de pago sin tener que

llegar al em bargo del dinero con lo cual se pond ría !in a esta diligencia y la recuperación

del monto ex igido sería más rápida.

Dec imos que si se embargara dinero se ala rgaría la recuperaci ón del mo nto exigi do.

porque el ejec utor tendría que realizar en su dil igencia una descripción detallada del dinero

12~

Neevia docConverter 5.1



corno lo es el número de serie, denominación del billete o moneda cn su casu de LIIl O por

uno y entregarlo al j efe de la ofic ina cxactora. Pero en el caso de que el contribuyente en

vez de señalar dinero para embargo cubriera esa cant idad ante la institución bancaria a su

elección (tratándose de la Secre taría de Ilacienda y Crédito Púb lico y del Instituto del

Fondo Nacional de la Vivie nda para los Trabajad ores) la recuperación del mont o exig ido

seria de inmediato, o sea d irecta.

Hemos señalado que en el caso de la Secretaría de Hacienda y Crédi to P úblico. a trav és

del servicio de administración tributaria (SAT) y del Instituto del Fondo Nacional de la

Vivienda para los Trabajadores (INFONA VIT) el pago se rea liza ant e la inst itución

bancaria que elij a el contribuyente ya que estas autoridades fisca les no le permiten a sus

ejecutores realizar el cobro en efectivo, pero en el caso del Institulo Mexicano del Seguro

Social los ejecutores si tiene perm itido hacer ese cobro en efectivo.

Por las razo oes que acabamos de exponer creemos que esta fracción primera de l

artí culo 155 no tiene apl icación en su total idad, claro esta, en cuanto al hecho de que en

esta se contemple que se pueda señalar d inero para la traba de embargo porque com o

hem os dicho en la pract ica este supuesto no se da y en el caso muy remoto de que se diera

no te ndría sentido llevar acabo dicha diligencia. Por estos mot ivos nosotros proponemos

que en esta fracción l sea mod ificada en lo conducente a que el contribuyente tenga

derecho a señal ar dinero quedando previsto únicamente en la fracción que la persona que

at iende la d iligencia sólo pueda señalar metales preciosos y depósitos bancarios.

En este sentido si e l artículo 155 de l Código Fisca l Fede ral esta blece que la persona con

la que se entienda la d iligenci a de em bargo, tendrá derecho a se ña lar los bienes en que este

se deb a de trabar, siempre que los mismos sean de fácil rcalizaeión o vcma, sujetándose al

orden siguiente:

1.- Dinero , metales preciosos y depósitos bancar ios;

11. - Acc iones, bonos, cupones vencidos, valores mobi liarios y en gene ral c rédi tos de

Inmed iato y fácil cobro a cargo de enti dad es o dependencias de la fede ración.

Estados, municip ios y de instituciones o empresas de reconocida so lvencia,
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11 1.- Bienes muebles nn comprendidos en las fraccio nes anteriores.

IV.- Bienes inmuebles, en este caso, el deudor o la persona con qu ien '" entienda la

Diligencia deberá mani festar , bajo protesta de decir verdad. si d ichos biene s

reportan cua lquier gravamen real, embargo anteri or. se encuentra en copropiedad

O pertenece a sociedad conyugal alguna.

Más bien este articulo 155 de l Código Fisca l debe ría establecer que la p"r""la con la

que se entieoda la diligencia de embargo, tend rá derec ho a señalar los bienes en que este se

deba de trabar, siempre que los mismos sean de fácil real ización o vent a. sujet ándose al

orden siguiente :

1.- Metales preciosos y depósitos bancarios;

11.- Acciones, bonos. cupones vencidos, valores mobi liarios y en general crédi tos de

Inmediato y fácil cobro a cargo de entid ades ()depend enci as de la federación,

Estados, muni cipios y de instituciones o empresas de reconocida solvenc ia.

111.- Bienes muebles, en este caso, el deudor o la persona con quien se cnrienda la

di ligencia deberá manifestar, bajo prote sta de decir verdad , s i dichos bienes

reportan cualqu ier gravamen real, embargo ant er ior, se encuentra en copropiedad

O pert enece a sociedad conyugal algun a.

Nosotros estamos conven cidos que con nuestra propue sta para modifi car esta fracci ón 1

del articu lo 155 del Código Fiscal Federal de lleva rse acabo no violaría ningún de recho del

cont ribuyente ni sería violatorio de sus garantías individua les que le otorga nuestra

Constitución Politica de los Estados Unidos Mexicanos, as í mismo, consideram os que si se

realizara esta modificación tampoco tendría ningún perjuicio para las autoridades fiscales y .

si ayuda ría cn mucho a agi lizar el procedimiento admin istra tivo de ejecuci ón para lograr

una pronta recuperación de l monto exigido con lo cual como ya Sabl"l1111S el Estado se hace

de recursos econ ómicos para satisfacer las nece sidades co lectivas y e l bien co mún que debe

de garantizar a su población.
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CONCLUS IONES

PRIMERA.- Las contribuciunes sun los ingresos más importantes que cl Estado

obtiene para sat isfacer las necesidades colectiv as de su población, necesidades que surgen

desde el momento mismo en que el ser humano se organ iza para vivir cn sociedad y que

por si mismo cada individuo no podría satisfacer, pur eso, ya sea por obl igación o por

convicción todos debemos de contribuir al gasto público del Estado.

SEGUNDA.- Todos los ingresos que percibe el Estado por concepto de cont ribucio nes

tributarias y no tributarias deben de ser utilizados para buscar el bien común de la

población, garantizando siempre la paz, la justic ia y la seguridad de cada individu o. Iodo

ingreso que no sea utilizado con esa finalidad será ilegitimo y no puede recibir el nombrc

de contribu ción.

TERCERA .- Sólu el Estado a través de su poder tributario puede hacer el cobro

coactivo de las contr ibuciones y aunque en un princip iu se creía que esta forma forzada del

cobro de los tributos era violatoria de las garantías constitucionales en la actualidad'

podemos decir que no se contraviene a lo dispuesto en nues tra Constituci ón porque ella

misma dispone la obl igación de los mexicanos a contribuir con los gastos públicos.

CUA RTA.- La enseñanza que nos deja la historia en materia de tributos es que, aunque

es triste reconocerlu , en sus origenes las contribuciones fueron creadas pur lus lideres

políticus para financiar la guerra en contra de otros pueblos para acrecentar su riqueza así

como para expandir su territorio que fueron los casos de los griegos y romanus para

sufragar el gasto de sus lujosos palacios y fiestas en la edad media .

QUINTA. - Los tributus en toda su histor ia nunca han sido bien vistos porque quien

debe de pagarlos, en un principio los griegos como los romanos los consideraban como

indignos y pocas veces aceptaron cargas fiscales a título persona l, situac ión que cambio en

la edad media en donde la concentraci ón del poder en una sola persona origin ó cargas
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fiscales muy severas ya no sólo en el patrimonio de los siervos s ino hasta en su propia

persona.

SEXTA.- La decadencia del pueb lo griego asi com o del imperio romano nos dice la

histor ia coincidieron con las cargas fiscales tan severas que sus lideres po líticns

implementaron para sufragar sus campa ñas bélicas. Así mismo pod ernos observar qne a lo

la rgo del tiempo el cobro de las contr ibuciones a sido siempre de forma coac tiva pnr .

quienes ejercen el poder y no por la vo luntad de qu ienes lo pagan .

SEPT IMA.- El proced imiento administrativo de ejecución es un 'lelo por natura leza

adm inistrat ivo que no tiene corno final idad reso lver o dirimir cont roversias. sino recauda r

el importe del créd ito fiscal que el contribuyente de forma volunta ria y oportuna no ha

cubierto s in la necesidad de que intervenga otra autor idad de tipo judicial o j urisd iccional

para que la autoridad fiscal rea lice esa actividad.

a CTA VA.- El proced imiento admin istrativo de ejec ución es una reso lución de fi nitiva

que la autoridad fiscal hace de l conoc imiento del con tribuyen te la cual debe de cumplir con

los requ isito s que la ley esta blece y en caso de que este acto administrat ivo no cumpla con

estos requisitos o no sea notificado conforme a las reg las establec idas en cl Có digo Fiscal

Federal, el contr ibuyente podrá interponer el medio de de fensa que más le convenga para

revocar o nu lificar ese acto administrativo.

NaVENA .- El con tribuyente o persona que atienda la dil igencia de requerimiento de

pago y emb argo que no acred ite fehacientemente haber solventado el crédito fiscal que se le

ex ige, tendrá siempre de recho a seña lar bienes susceptibles de embargo para que la

autoridad fiscal mediante su enaje nación o intervención recupere el monto tota l del crédit o

fiscal que se le exi~e y de no hacer uso de ese de recho el ejecutor podrá se ñalarlos bicncs

sobre los cuales se deba trabar el emb argo.

DECIMA.- Cuando el ejecutor haya trabado el emb argo so bre los biene s del de udo r

fisca l y este a los testigos que se hayan designado se negara n a firmar el act a de

1 2 ~
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requerimiento de pago y embargo así lo asentara el ejecuto r sin que la diligenc ia pierd a

nunca va lidez jurídica.

DECIMAPRIMERA.- En el artículo 155 del cód igo fiscal se consagra e l de recho que

tiene el co ntr ibuyente o persona que at iende la di ligencia para señalar bienes para la traba

de embargo el cual no tiene aplicación total en su fracci ón I ya que el deud or j amás

se ñalara d inero para que se trabe el embargo pues es te si esta or iginando que se le co bre

mediante el proced imiento admin istrativo de ejecución es porqu e no tiene so lvencia

económica para cubrir ese adeudo o simple y sencillamente se niega a so lventarlo.

DEC1MASEGUNDA.- Actualmente nuestro Código Fiscal Federa l en su fracci ón l

establece que la persona con quien se entienda la diligen cia de embargo tend rá derecho a

señalar: 1.- Dinero, metales preciosos y dep ósitos banca rios lo cua l como lo hemos deja do

es tab lecido en el cuarto capitulo de este trabaj o no tiene aplicaci ón en su tota lidad por lo

cual nosot ros propo nemos que sea mod ificada esta fracción queda ndo de la sigu iente

manera: 1.- metales preciosos y depósitos banca rios.

DEClM A TERC ERA.- De mod ificarse es ta fracc ión I del artículo 155 del C ód igo Fiscal

Federal no se violaría las garantías de l contribuyente consagradas en nuest ra const ituc ión ni

sería contrar io a lo d ispuesto por las leyes fiscales y si ayudaría en mucho a agili zar la

di ligencia de requerimiento de pago pues no se tend ría que llegar a un embargo de dinero

innecesario para asegurar el cobro del créd ito fiscal que es exigible.
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