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Los hechos socia1es. como todos los hechos humanos; están esen ~ 

cia1mente determinados y caliricados precisamente por el sentido o signi~! 

cación que tengan, en el caso de los impuestos aún cuando se recaban con -

la Cinalidad de solventar servicios públicos. nunca han sido vistos con~ 

agrado en ninguna parte. ya que desde el momento en que el hombre se hizo

gregario asentándose en determinado territorio. surgieron las diversas el~ 

aes sociales; de los rrés aptos y los más ~uertes surgió la clase gobernan~ 

te; la que para estar en posibilidad de ejercer su liderazgo necesitó apr~ 

piarse de una parte de loo recursos de las demás cla.see, recordemos que d~ 

rante la época Pre-Hispánica nuestros antepasadoo Aztecas imponían enormes 

tributos por la fuerza a los pueblos conquistados, en la época Colonia1 ~ 

los impuestos servían para el ~auato de una corte decadente así. hasta~ 

nuestros días. los impuestos en parte son desviados del rin para el cual--

fueron origina1mente recaudados-

Al elaborar el presente trabajo me anima el prop6sito de hacer --

hincapié en que en nuestro país se evaden los impuestos en gran escala y~ 

esto E~ debe. entre otras causas. a que desde e1 origeo del principio 1e-

ga1 que obliga al. contribuyente a pagarlos se ignora o se desaprueba el .::-

uso que se hace de éllos. por otra parte los impuestos vigentes han sido -

extralogicamente imitados de otros paises. luego entonces no corresponden-

ni a nuestra idiosincracia ni a nuestro grado actua1 de desarrollo. 



Asimismo. es muy importante senalar que anuado a 1o anteriormente 

mencionado nos encontramos conque 1as tasas impositivas son exageradamente 

altas. 1os ordenamientos legales que los contienen son aplicados o aplica

b1es a un número reducido de personas consideradas contribuyentes. que la

vigi1ancia de nuestras autoridades riscales encargadas de la recaudación -

es deficiente. que la pena1idad a1 incumplimiento es baja y todo esto no 

origina otra cosa sino .la evasión íisca1 que en ú1tíraa instancia perjudica 

a todo el País. 
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B).- EN EL MEXICO COLONIAL 

C).- EN EL MEXICO INDEPENDIENTE 



X.- EN OCCIDENTE 

La hístoria del Derecho Tributario en 1a antiguedad radica en la-

lucha del Estado contra una gran parte de la poblaci6n que estaba obligada 

a soster-. .!r a éste y a sus dirigentes; es la historia de 1a fuerza drástica-

mente aplicada para obtener el pago de los tributos que pesaban sobre sus-

súbditos; la muerte infamante, lo~ azotes, la tortura, la con.Ciacación. la 

multa excesiva, la pérdida de la libertad, la pérdida de los derechos civi 

les, eran entre otras las consecuencias que se producían por el incumplí..:_ 

miento de las obligaciones con el Cisco~ 

En la Antigua Grecia cuando e1 ciudadano pagaba menos de lo que -

debie por concepto del í~?U~to sobre ei C3pit:ü. y otra~ contribuciones pe~ 

sonales, este era castigado con multas conriscnr.orias; el causante Atenie~ 

se que solicitaba sin motivo una exención de impuestos era castigado con -

la degradación cívica. pérdida de sus bienes y se hacía merecedor de 1a p~ 

na de muerte; según una ley del ai'io 356 A.C. (1) 

En Egipto en tiempos de1 Fara6n Amasis que reinó de 569 a 525 A.C 

se ordenó 1a pena de muerte en caso de desobediencia o ~raude. que se h~~ 

ciera a las a~toridades a1 hacer la declaración anua1 de los medios de 

(J:) Lome1.i. Cerezo. Margarita. "E1 Poder Sancionador de l.a 
Administración Pública en Materia Fiscal". Pag. 11 y
siguiente, Ediciones Continental.. S.A. 

1 
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existencia que servían de base para el cobro de los tr~butos, e1 heredero-

que no hacia una declaración verídica para e~ectos Ciscal.es perd~a 1o her~ 

dado y además pagaba una fuerte multa. 

A mediados del siglo V. A.C •• en Roma los tributos se imponian -

en proporción al patrimonio registrado para estos efectos por los cíudada-

nos. Para tal objeto, se encomendó a un funcionario (Ad-Oc) el censor, la 

facultad que antes perteneció a los cónsules, de formar el censo determi~ 

nando las personas que integraban la comunidad, sus bienes y la regulación 

de las prestaciones conque cada una de éllas estaba obligada a contribuir; 

como el censor carecia de imperium, correspondía al cónsul castigar con p~ 

nas corporales, aún con la pena de muerte al ciudadano que descuidaba ol -

~umplimiento de sus obligaciones rtla~ivaa a la formación del cenao o qu~-

daba informes falsos. 

A medida que el impe~io Romano se extendía. se Cueron estable --

ciendo contribuciones directas ordinarias sobre los territorios sometidos. 

y para asegurar el pago de las mismas existían severas sanciones, recorde-

mos que en la biblia en numerosos casos se cita el cobro de tributos, a ~ 

nera de ejemplo señalare e1 versículo 2 de1 Capítulo 23 del Evangelio se--

gú.n San Lucas, en el momento en que Cristoes presentado ante Poncio Pila~ 

tos se dice: 

"Y comenzaron a acusarle diciendo a éste, hemos hallado que per--

vierte a la nación y que prohibe dar tributo al César; diciendo que el mi~ 
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mo es el Cr-i.sto un Rey" (2) 

Actitud que naturalmente fue considerada subersiva por el Imperio 

Romano con las consecuencia ya muy bien conocidas por todos. 

A la contribución que se le exigía a las provincias se le consid~ 

ró de carácter perpetuo de guerra. según se desprende del nombre de stipe~ 

dium que se le daba por destinarse a pagar los sueldos del ejército vence-

dor. Con posterioridad dichas provincias fueron consideradas como parte--

de los bienes de dominio y el tributo que sobre éllas recaía se estimaba -

como la renta debida a el propietario. o sea al Estado Romano; a dicho tr~ 

buto entonces se le dió la denominación de vectigal. 

En la época Repubiicana la imposición de muitae y sf\rlciones en --

cuestiones de cafacter fiscal correspondió a los censores. durante el Imp~ 

rio esta función correspondió a 1os procuradores imperiales y a los prefe~ 

tos de1 Erario. 

Existió un tipo de sanción o mu1ta que se expresaba en un número-

determinado de cabezas de ganado, a la que se denominó multa iusta • y a -

la que no se señalaba en esta rorma se 1e llamó multa iniusta. (3) 

Existían en Roma además otros tipos de sanciones Ciscales; como-

las que eran aplicables en Ca:JO de mora que no ~onstituyera fraude trib~ 

(2) Rudo P. Joaé maria Baver, ••sngradc Bibl.ia versi6n crí 
tica sobre l.os Textos Hebreo y Griego•• Ed. Cat61ica,= 
S.A. 

(3) Cutiérrez A1vis F. "Diccionario de Derecho Roma" Ma-
d.r.id, 1948, pag .. 416. 
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tario Y que consistian en prisión, tortura y además pago de e1evadoe r~ 

cargos. 

En los impuestos directos la mora se castigaba con mu1ta de1 do~ 

ble hasta el cuadruple del tributo omitido. los encargados de la percep ~ 

ción de impuestos genera1mente obraban de mala fé al no reclamar el pago -

de las cuotas dentro del término legal, originando con esto que los contr! 

buyentes incurrieran en incumplimiento, obligándolos con tal acción a pa~ 

gar multas. 

DERECHO GERMANICO 

En el Derecho Germánico primitivo no podemos hablar propiamente -

de la existencia de un sistema Ciscal derinido, aunque los pueblos Germán! 

coa conocían algunos tributos de tipo tanto colectivos como personales ca-

recian de un sistema determinado para tasarlos, ya que se ~mponian a crit~ 

rio del gobierno local de cada región. C3be 3e~alar que los pueblos Germá-

nicos conocian de alguna manera la aplicac~ón de sanciones o mu1tae. del -

siglo III a fines del siglo v. el Wergeld o sea la cantidad que debía pa--

gar el ofensor servia primordia1mente como reparación de la muerte violen-

ta de otro individuo y no como pago al fisco. 

Con 1a muerte del fundador del Imperio CaroL~ngio y la consecuen

te desarticulación en todos los aspectos, medio 3iglo después 1a iglesia -

extendió sus dominios siendo en adelante los mejor organizados y 1os úni-

cos conectados entre si. el sacerdocio nunca dejó de ser profesión 1ucrat~ 

va, de acuerdo a una costumbre consagrada en el viejo testamento y cumplí-
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da re1igiosamente por los Hebreos los fieles en~regaban ai clero los prime 

ros frutos de las cosechas, ta1 fue el origen del diezmo o cuantum de esas 

contribuciones obligatorias. (4) 

En el período Franco desde el siglo vr hasta el afio 887 1os Reye9 

Carolingios imponían una multa de sesenta sueldos de oro a los contribuye~ 

tes que huían de los mercados establecidos. con el afán o propósito de no-

pagar los derechos de locación tratando de comprar alguna cosa Cuera de ~ 

los lugares autorizados para el e~ecto. 

DERECHO l!:SPAlfOL 

En la época feudal loa nobles podían obtener de loe Reyes la con-

cesión de territorios en calidad de feudos con sujeción a un tributo tanto 

en especie como en servicioe personales, tributo que era pagado por los--

siervos comprendidos en el territorio dado en ~eudo, la exigibi1ídad del.-

tributo estaba Cundarnenta1mente basada en la fuerza del se~or Ceuda1 y 1~ 

5icamente daba cabida a que los labradores rueran objeto de muchas erue1-

dades y vio1encias. 

En la obra de A1Conso X e1 sabio denominada las siete partidas -

elaborada durante 1os años 1256 y 1265, que comprende algunas dispoeicio-

nes de legislación Ciacal, en la quinta partida, título V7I, ley V se ea-

tab1ece el impuesto del portazgo, tributo Cijado a todas las mercancias-

/ 
que se trajeran o sacaran del Reino con el ánimo de comerciar con é11aa. 

(4) Pu..iggróa Rodol.ro "Genesia 7 Dcsarrol.l.o del. Feuda.J.J.smo• 
Edi.tori.a1 F. Tril1as. S.A., 1965. 
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ordenando que en el supuesto de encubrimiento de alguna cosa de cuantas ~ 

trajeren o llevaren serian con'f"iscadaa en favor del Fisco Real.. Se denomi-

naba fisco a aquella parte del edificio de la tesorería en donde guardaban 

los ingresos de la Corona. 

La Ley VI de dicho título s~ffala la propia pena para l.oa que con-

objeto de evadir al portazgo, anduvieren descaminado$. es decir. !\Jera de-

los caminos en que se cobraba el gravamen. 

Según una disposición expedida por los Reyes Cat61icos en 1484. -

que prohibia la introducción de sal so pena de muerte, autori~aba a loa ~ 

arrendadores de las salinas reales ~ornaran por si mismos la sal introduci-

da y las bestias, carre~as y aparejas ut~lizndoa en el contrabando y que -

impusieran multas a los inrractores. (5) 

En el año de 1491 los Reyes Católicos expidieron el ucuaderno de-

las Alcabalas" en el. cual se ordenaba que cuando el arrendador de aleaba-

las sol.icitara a las justicias que iniciaran pesquisa sobre algún rraude.-

estarían obligados a ello y ai hallasen tal rraudc. deberen deshacerlo y

obligar al de:f'raudador a pagar el monto de la a.lcabala y cuatro tantos 

más. 

De conrormidad con una ley de 1536, todos loa procuradores Cisca-

les estaban obligados a asistir y cuidar las causas Ciscales pendientes en 

las audiencias; si ral.taren a éstas o a las demás obligaciones que tenian

para con el Cisco real. se les sancionaba con la pérdida del oricio y la -

(5) LomeU. Cerezo, ltargar:l.ta Op. Ci.t. Pag. 19 7 a:l.¡¡u:l.entea. 



mitad de sus bienes. (6) 

&P'lCA CONTE:MPORANEA 

FRANCIA E INGLATERRA 

7. 

Es un hecho perfectamente sabido que e1 exceso en 1as tasa.a impo

si tivas. la arbitrariedad en su recaudación y la inoportunidad en el alza

de las mismas han tenido mucho que ver con el origen rea1 de dos de las--

más grande~ revoluciones de la era contemporAnea; concretamente las revo-

1uciones Francesa y Norte Americana. 

La Revo1ución de 1789 en Francia. naturalmente que no tuvo única-

mente causas fiscales. pero es indudable que contribuyeron en gran parte,-

debido al regimen riscal de 1os Luíse~: en los que el poder riscal de re~ 

caudación no correspondía únicamente al Rey. pues también es~aban facu1ta-

dos para recibir impuestos; los se~ores feudales, la iglesia y además las-

ciudades habían conservado e1 derecho de cobrar contribuciones. 

Si a 1o anterior se 1e agrega lo complejo del sistema fiscal de -

esa época por la extraordinaria multip1icídad de contribuciones en efecti-

vo o en especie que por au monto o~iginaba problemas administrativos muy -

complicados y a 1itigios incesnntes, además e1 funcionamiento de ese sist~ 

ma fiscal era particularmente defectuoso ya que existian muy marcadas des1 

gualdades. privilegios ínjusti~icados, medidas odiosas de investigaci6n r~ 

zoncs por las que en un determin~do momento ae vió totalmente desacredita

do el sistema fiscal axistente en esa época. 

(6) Lomeli Cerezo. Margarita Op. Cit. Pag. 20 ~ Sig. 
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A continuación citaré los impuestos que existían en esa época. 

i.- Impuestos Directos. erán cobrados por los agentes del Rey y

se dividi.an en: 

a) "La Taílle" impuesto que se cobraba a 1os aldeanos. incidía-

en los plebeyos; los nobles, magistrados y altos ~uncionarios gubernament~ 

les estaban excentos de dicho tributo. 

b) "La Capitation" antecedente del. impuesto sobre la renta f"'ue-

en su origen un impuesto per cápi.ta e.l que-tasaba los .1.ngre~os de todos l.os 

contribuyentes. los cuales estaban clasificados en 22 clases que abarcaban 

desde el denominado del.f'tn :1ast:a el. mozo de 'taberna cabe hacer mención que 

este impuesto se transformó rapidamen~e acentu3ndose más su complejidad. 

e) Los Décimos, Vigésimos y Quincuagésimos impuestos cedul.ares-

sobre l.os diCerentes tipos de ingr~sos; =omplementarios de los dos anteri~ 

res, también plagados de una grlL~ cant4dad de excen3iones y privilegios. 

d) Los Diezmos: irnpue~t03 en especie que cobraba la iglesia so-

bre los productos de1 campo. 

2.- Impuestos Indirectos: Eran cobrados por una compañía privn-

da "La Compañía de Granjeros General.es". que garantizaba un mínimo de re-

caudación, el que al rebasarse era compartido con el Estado, entre otros -

existían los siguientes: 

a) Impuestos sobre A1coholes, cuya complejidad con~undia hasta

ª los encargados de aplicarlo. 

b) Los Derechos de AdULl.I)a: se cobraban en el interior y en las-
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~renteras francesas. 

Aunado a lo an~eriormente seña1ado y otras causas estal1a la revo 

lución. uno de cuyos fines principa1es consistía en acabar con e1 absurdo-

sistema fiscai. para 1o cual se nombraron exprof"eso diputados encargados -

de demoler la maquina.ria fiscal. se dejaron de pagar todo tipo de impues~ 

tos. se quemaron las barreras fronterizas aduanales. se saquearon loa al.m~ 

cénes de sal. quemaron las oficinas t"iacales y en algunos casos hasta se 

asesinó a los recaudadores. 

INGLATERRA 

En el. año de l. 763 Inglaterra se v1.ó af"ectada al. f"irmar el tratado-

de la "Paz de París" a raíz del cual se acresent6 más la problemática !"is-

cal de dicho país. la Gran Bre~aiia. empezó a expanderse hacía el Oeste de-

Canada y lógicamente requirió de fondos. por lo que recurrió al aumento de 

los impuestos, para cubrir la insuficiencia de ingresos; en e1 &ño de 1765 

se implantó el 11 Stamp Actu con lo que se elaboraron .loe impuestos a las -

Colonias Inglesas. 

En L767 se decretaron nuevos impuestos a 1a importanción. con 1a-

consecuente protesta de las colonias, quienes lograron en un corto p1azo -

la derogación de los mismos, dejando vigente el impuesto a la importaci6n-

del té, considerada como una imposición simbólica del Parlamento Británico 

de su derecho a decretar inp.JeStoG a las, col.oniaa. 

En 1774 se or1gin6 un incidente que muestra claramente la incon

Cormidad de 1a publación con e.l sistema impositivo a que estaban sujetos.-
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el hecho consistió en que un grupo de jóvenes de Boaton disfrazados de abo

rígenes desafiaron a la metrópoli, arrojando e1 té por la borda de el. barco 

que l.o traía. 

En Ing1aterra naci6 originariamente e.l "Income Tax" (Impuesto so-

bre La. Renta), creado por el. ingl.és Vi.l.lian Pitt. cuyn idea consistió en 

cabo.r ~ondos para en un momento dado hacer frente a Napoleón Bonaparte. que 

amoenAzaba ~nvadír las Islas Británicas. no obstante. que la idea origi-

naria era que dicho impuesto dejara de exístir una ve~ pasada la am~naz3 N~ 

pe.leónica. se estab1eció dofinitivamente: con posterioridad el primer mi--

nistro L.loyd George. autorizó la aplicación de las tanas progresivos. 

II.- EVOLUCION TRIBUTARIA EN ICIDCICO. 

EN EL MEXICO PRE-CORTESIAl'fO 

Si crue.l y desigual era ln represión a las inrracc1ones fiscales -

Europa. según hemos visto. no lo era menos en América. en el Período --

pre-cartesiano. los Aztecas que se caracterizaron por ser un pueblo guerre-

ro, tenian un sistema de propiedad firme~ente reglamentada. y sobre todo b~ 

sada en la div~sión socia1, la cual estaba íntimamente ligada con los méri-

tos alcanzados durante las guerras. por cada individuo; pués una persona --

aún cuando su situación económica se lo permitiera no podría poseer determ! 

nades bienes si éstos no correspondían a su estrato social. 

Basta observar las ~armas de tenencia de 1a tierra que existieron-

en esa época. para pa1par lo incongruente del sistema fiscal existente er. -

ese entonces. 
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Entre 1os Eztecas l.a propiedad comunal. se manirestaba en el ca1pu-

lli. forma colectiva de tenencia con usufructo individual. de parcelas. ubi-

cado el seno de1 A1tepetl.a11i (Tierra del. Pueb1o). En las comunidades -

aztecas cada í"amil.ia recibía una parte de tierras., que uauf"ructuaba a perp~ 

tuidad. y que heredaba a sus descendientes; sin embargo. si las tierras pe~ 

manecían ~in cu1tiva.rse más de dos a.fioa. eran retomadas por el ca.l.pu111 y -

asignadas a o~ra fam11ia. 

Esta no era la únic3 ~orma de tenencia de la tierra entre los azt~ 

cas; había tierras directamente control.a.das por el Estado. y cuya produc ~ 

ci6n se destinaba a mantener al personal del Tlatoani (rey), a los templos.-

a los gas~os de guerra. a1 palacio. etc. (7) 

Se ha di~cutido mucho 2obre el. carácter de otra ~ormn de tenencia-

de la tierra denominada Pilla11~ o Tecpillalli; ha sido considerada por al-

gunos como un ti~o de ?ropi~dad privada de carácter feudal. Estas eran ti~ 

rras que el T~atoani concedía a nobles y guerreros para &rati~icarlo~ por -

los servicios prestados, en realidad. si leen con cuidado las ~uentes, -

es posible distinguir dos formas diferentes de esta propiedad privada. 

a) Las tierras Tecpillalli, asignadas a un grupo denominado Tec-

tecuhtzin y a otros nobles y f'uncionarios. 

ria. 

b) Las tierras Pillalli, pertenecientes a las nobleza heredit~ 

Bartra Roger "Estructura Agraria y Clases Soc~a1es en 
México, Ediciones Era, S.A. 



12 

Las primeras (tecpillalli) no son más que la expresión de1 pago --

del sueldo a los runcionarios del Estado; no es más que la cesión temporai-

a un individuo de1 derecho a cobrar los tributos que ~odo comunidad debe p~ 

gar al Estado. 

Estas Tierras eran trabajadas por 1os 11amados TecaLlec que dran -

comuneros que usufructuaban su tierra. pero que en 1ugar de tributar a1 T1~ 

toani, tributaban a 1os Tectecuht:in. 

Todos los tipos de tenencia expuestos hasta aquí, tienen por base-

el usu~ruc~o comunal de la tierra y se distinguen en-=re si por e1 destino -

del tributo que pagan los campesinos en cambio las tierras p111a111 se dis-

tinguen de las anteriores ?Or ser trabajadas por un tipo de pob1aci6n de~e~ 

diente totalmente desposeidn de tierrns (8) 

Los mayequea no pagaban tributo al Tlatoani. sino a..l pi11i {noble) 

dueño de la ti.erra; e~an vendidos y heredados conjuntamente con la tierra y-

estaban aL margen de la organización comunitaria (Capul1i). de cualquier ma 

ne~a este tipo de propiedad eataba ~irmemente unido al Estado; tenía por 

origen una cesión real. el Tlato~ni ímponie a veces limitaciones a su ven~ 

ta o herencia. el pilli tenía la obligación de s~~vir ai soberano. etc. 

En cuando a las sanciones por inc~mpli~iento er. el pago del tribu-

to, nos dice un cronista que en ello no se admitía excusa y no había más de 

cumplirlo o m~rir, la coacción ~iscal era tiránica; el enfermo saldaba 

cuenta al sanar; el insolvente. o se sujetaba al desempeño de trabajos com-

pensatorio~ o eran vendidos como esc1avos (9) 

(8) Ba.1tra Roger. Op~ Cit. 

(9) Lomeli Cerezo. Marg~rita. Op. Cit. pag. 22 
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También se castigaba con pena de muerte a los recaudadores Cal pi,!_ 

ques que cobraban más de lo que debían de pagar los súbditos. 

Cuando a1gún pueblo se rebelaba contra los señores de México. neg~ 

dose a pagar los tributos. a pesar de haber sido requerido varias veces. se-

le declaraba la guerra a sangre y fuego. y se le arrasaba. pero cesaba la --

contienda en caso de ~ue los rebeldes solicitaran la paz. prometiendo pagar-

los tributos. 

Con la toma del poder por Hernán Cortés en el año de 1521 empieza -

en México una nueva f'orma de tributación. ya que en sus orde .. ~anzas de buen-

gobierno exigía a los encomenderos pagaran un clérico que debería evangel~ 

zar a los naturales, además el tributo ya no era exigible en oro. que los --

servicios personales de los naturales, fueran tasados según consideraciones-

de los a1caldes mayores, tomando en cuenta la calidad de los pueblos y la --

conveniencia de loa servicios. 

Con la imposición de la encomienda en México, por Hernán Cortés. 1a 

Corona Española en instrucción del Rey al Conquistador Cechada en Valladolid 

el 26 de junio de 1523. le ordenaba que "no se encomendara a los indios. 

sino que se les diera trato de vasallos imponiéndoles tributo destinados a -

las rentas real.ea'•. A partir de este momento podemos apreciar claramente --

el inicio del conClicto de interéses entre los conquistadores y la Corona.--

pués ambos deseaban ser arbitro y recolectores de los tributos a loa natllr~

les. 

A pesar de la abundancia de opiniones en ~avor de la encomienda. --



14 

hubo voces que favorecían a los intereses de la Corona, como la del contador 

rea1, Rodrigo de A1bornoz (10) 

EPOCA COLONIAL 

El sistema de tributos que los índigena.s pagaban en la época pre --

cartesiana. también se mantuvo en sus líneas esenciales durante la época co-

loníal. .. 

Zn 1509 Fernando V ordenó: "Luego que se haya hecho la pacif"icací6n 

y sean los naturales reducidos a nuestra obediencia, el adelantado, goberna-

dor o paciricador reparta. a los indice entre los colonizadores para que los-

tengan y gocen de sus tributos". 

El Rey nombró en el ~o de 1525 como juez de residencia a Luis Pon-

ce de León. quien debería ~ungir como arbitro en todas las discrepancias que 

se suscitaran entre la colonia y la corona, en torno a la libertad de los ~ 

indios, la soberania del rey y los ingresos riscales de 1a corona. Debian -

consulta~ y conclui~ en encomi~ndas. señorios de v~sallos como los de Espa~ 

~a. feudos con pago de derechos a la corona y sistema tributario real. 

Desafortunadamente Ponce de León falleció poco después de su l1ega-

da a México. y 1a soiución hubo que postergarse hasta que en 1535 llegó e1 

Primer Virrey Don Antonio de Mendoza. con quien se implantó una encomienda 

suavizada que se mantuvo durante ol res~o de1 siglo XVI y e1 XVII con menos 

importancia, y en e1 siglo XVIII terminó en una institución fiscal de rentas 

reales. 

(10) Conzá1ez Diaz. Lombardo. "E1 Derecho Social.. y 1a Seguridad 
Social. :I..nteg.ra1"• Ed. J:mprcnta Universitaria,. pag. 97. 



A1 principio de 1a conquista se pagaban los tributos en especie 

con 1os frutos o productos de 1a región, así como en servicios persona.les. -

éstos ú1timos rueron prohibidos por Carlos V en 1549. 

Según 1a ley de Indias número XXII y XLV tí.tulo V, libro VI.. "En. e~ 

so de esterilidad o te'"t)estad no debía obligarse a loe indios a pagar tribu-

to y habiendo peste debí.en moderarse l.as. taG:J.!3 de estos" .. (1.1.) 

De acuerdo a la Ley de Indias número XXI.V título XIII, libro VIXX.-

"Los I.ndios que estaban excentos de pagar l.a al.cabala podían, no obstante -

en un momento dado, incurrir en la pena de 30 d~as de cárcel y pago del do--

ble del. gravamen. si vendian mercancías de eepailol.es o de persona.a que de --

bian la al.caba1a. 

En cuando a lo que se re~iere a la situación riscal de los Esp.sí\o--

les y Criol1os en el. Virreinato eran también opresivas. la organización C~a-

cal de la col.onia Cue una de l.as condiciones internas que propiciaron a l.a-

caída del. Imperio Co1onia1 Espai\o1. debido a los abusos del sistema r1acal. -

que originaron el descontento genera1 de 1os habitantes del reino. especia1-

mente el monopo1io de comercio que ejercía la metrópoli sobre la colonia y 

el cobro del a1moje.rifazgo (Derecho de avería que se dedicaba a organizar 

notas resguardadf:l.B por l.a armada rea1) .. (12) 

(11.) LoiaeU .. Ca,.,._, 8iargar:l.t.o, Op. C:l.t. -· 23. 

(12) EaquJ.vel. Obregén, Tor:l.bio, "Apun- pare. lAl ~ 

del. Derecho - lléJd.co•, -· 532 'T 533. 
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Por otra parte a l.os que deCraudaban al. f'isco no pagando l.a al.caba

l.a, cuyo cobro se acordó para l.os indios desde 1558, "Sobre todo l.o que se -

vendiera, comprara, cogiera y criara'', se l.ee exigia l.o omitido y cuatro 't8!1 

tos más, incurriendo también en otras penas, prisi6n por ejempl.o. 

EPOCA DWKPEHD:lENTE 

A raíz de l.a consumación de la Independencia, l.a situación del. pais 

era anárquica y l.a falta de Condes hizo necesario recurrir a l.as contri.bu ~ 

ciones extraordinarias y préstamos Corzosos. 

Un el.aro ejemplo de esos gravámenes es l.a contribución genera1 de-

cretada por el. Congreso el 27 de junio de 1823, que consistía en pagar anua! 

mente el. equival.ente de tres días de utilidad o percepción. 

A l.os que reusaban ef'ectuar el. pago de esta contribuci6r, se les re

queria por e1 a1calde o jefe político una reconvención hasta por tres veces

y si esto no bastaba. se 1es exigia por via de multa, el tr~ple de 1o que d~ 

b~an exhibir, más 1os gastos ocasionados por la cobranza. 

Desde 1821 se empezó a legis1ar sobre materia aduanal, que consti~ 

y6 el renglón de ingresos odinarioa más importantes. expidiéndose el. "ArB.l'l

cel ~enera1 Interno para el Gobierno de las Aduanas Marítimas en el Comercio 

Libre del Imperio''. 

En los posteriores Aranceles de Aduanas expedidos en 1837, 1645 y -

1856 se fue haciendo más enérgica la represión de 1os delitos e in~racciones 

aduana1es, por ejemplo se fijaron mu1tas para los casos de omisión de las -

rormalidades en las facturas y documentos aduanales. 
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En 1a década de 1867 - 1876 en la que se 11evó a cabo la restaura-

ción de la repúb1ica el sistema ríscal mexicano se apoyaba Cundam.enta1mente -

en el. producto de l.as aduanas ya que representaban entre un 58'% a.l 64" en r!_ 

laci6n con l.os ingresos total.es. 

Con relación a. el. gravamen denominado "Papel Sel.l.ado", que conati~ 

ye e1 antecedente ~l.'~mpucsto del Timbre derogado el. 31 de diciembre de 1979 

y que existia desde la época Colonial !"ue reglamentado por el decreto de1 -

Supremo Gobierno Centralista del 23 de noviembre de 1836. 

Según este último decreto, la presentaci6n de algún 4ocumento sin -

haberse extendido en el papel sel.lado correspondiente deba lugar a la impos! 

ción de una mul.ta del triple del valor del. papel en que debía haberse hecho. 

El. impuesto del papel se11ado fue posteriormente reg1arnentado por -

e1 Gobierno Federal..ísta mediante decreto de1 Presidente Comonrort de1 14 de-

~eb~~ro de 1856. en e1 que se con.servan en lineas genera1es. 1a.s medidas re-

presivas, estableciendo además. que ningún documento que no esté extendido en 

e1 pape1 sel1ado respectivo podrá hacer Cé en juicio a ravor del in~ractor -

a menos que cubriere. las mu1tas causada.a. 

En otra disposici6n del mismo decreto se establece que el adminis-

trador del Impuesto debía acudir a 1a autoridad judicial para obtener la ex

hi.bici6n de libros y documentos en caso de resistencia de loa particulares. 

La ley del 31 de diciembre de 1871 suatituy6 la renta del papei se-

llado por la renta del timbre. ley que f"ue recibida con muchas criticas. pe-
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ro sus partidarios la defendieron argumentando que con esa medida el Estado 

tendría un fiscal en cada unO de 1oa contribuyentes. pues dadas 1as sancio-

nes nadie admitiría recibo sLn que estuviera cubierto el gravamen correspo~ 

diente. 

Con posteriorLdad se publicaron 1aa leyes de1 timbre de 1880. · 

1867.1893 y la de 1906 promulgada con el nombre de Ley de 1a Renta.Federal~ 

del. Timbre. (13) 

- .. ---· 
Con la étapa revoluc1onaria nuestro paia surre ~-serios -

cambios tanto políticos, socio-econ6micos con fiscales. 

En el año de 1921 ne estableci6 con carácter transitorio el Im ~ 

puesto Sobre l.a Ren~. dicho impuesto se fijo con dos fines primordia1men-

te; uno adquirir fondos para comprar una flota mercante para Mexico y tam~ 

bién para financiar los restejos del centario de la Independencia. 

En el año de 1924 cambia de nombre por el de Ley de1 I~puesto so-

bre Sueldos, Salarios. emolu~entos y uti1idades sobre empresas: dividiéndo-

se las diCerentes actividades gravables por cédulas. apareciendo el Sistema 

Cedular. 

E1 30 de noviembre de 1938 nace ei primer Código Fiscal Mexicano: 

que basicamente se debió a la i?rluencia del r1scalista italiano Mario Pu~ 

gl..ieae. 

cantiles. 

El 30 de diciembre de 1951 entra en vigor 1a Ley de Ing~esos ~e~ 

( 13) Po.-r-as y L6pe:z.. Armando "Derecho P.-ocesa.J. 
Fiscal" Ed .. Tex;tos Universi.tari.os. S.A .. -
pag. 75. 



Y así iiegamos hasta nuestros días y en el ai\o de 1980. entra en vi 

gor 1a Ley del Impuesto a1 Valor Agregado. la que debido a su ~mportane~a y-

al impacto que ha ~enido en la economía mexicana le dedica=-emos un ~ratarnie~ 

to particular en capítulos posterio~cs. cabe mencionar que ~s~a ley derogó -

a la ley de Ingresos Mecantiles y aproximadamente i7 ordenamientos Ciseales-

más. 
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NATURALEZA DE LOS IMPUESTOS 

A) CONCEPTO DE IXPUESTOS 

Señal.a con mucha razón u.'"'l esc:r:t.t:cr. espaf'lol que la noci6n de impue~ 

to no siempre ha sido la misma, sino que ha variado profundamente de época

ª época y de pueblo a pueblo, ésto no es de extrailar si se toma en conside-

ración que el impuesto, lejos de ser una categoría absoluta, un concepto m~ 

ramente doctrinal, es ante. todo un producto del medio socinl, una verdadera 

categoría histórica. 

El impuesto y el Derecho de imponer están en efecto, condiciona~ 

dos por un sinnúmero de circunstancias como soo, la constitución po1itico 

social de cada país, su regimen.Jurídico, sus costumbres sus ideas domina~ 

tes, sus luchas de clasea, su grado de desarrollo económico etc. De lo ~ 

cual se desprende que no deben aislarse los impuestos de esa serie de cir-

cunstancias y su estudio deberá hacerse siempre considerando que es un p~~ 

blema de tipo político, social. económico y no únicamente de tipo rinanci~ 

ro. 

Sin embargo, no hay 9ue perder de vista que el impuesto ha aido

y es un elemento rundamenta.1 e indispensable para 1a subsistencia del Est;!! 

do mismo, a1 respecto Montesquieu manirestó que atendiendo al fundamento -

po1ítico del impuesto ttLas Rentas del Estado son las partea de sus bienes

que dá cada ciudadano para tener seguro el resto a gozar de é1 agradable--
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menteº. (1) 

E1 impuesto es una parte de las rentas. genera1es tomadas por la 

autoridad para la manutención del gobierno y de sus agen~es y algunas ve~ 

ces reputados de útiles para la comunidad (2) 

Existen innumerables de~iniciones de loa impuestos, entre las ~ 

má9 completas se encuentra la de Francisco Nitt~ que noa·dice: 

"El impuesto en l.a cuota parte de l.R riqueza. que loa ci.udadanoa 

dan obl.igo.toriw:raente al. E.atado y a l.os entes 1oca1ea de Derecho Adm.in.istr"!! 

ti.vo. para ponerl.ou en cond.:1.ciones de provear o. lo R.ftt:i.a'Cacci.6n de la.o ne-

cesidades col.ect.ivu.s. Su carácter es coactivo y au producto se desti..na. a-

la rea.1.i:zaci6n de servicios de utilidad general 7 de natu.ra1eza indivisi-

bl.e". (3) 

Nuestro Código Fiscal derine a los impuestos en 9U artículo 22 -

fracci6n I diciendo: 

Impuestos son las contribuciones establecjdas en ley que deben -

pagar las personas fisicas y mora1es que se encuentren en la situación ju-

rídica o de hecho prevista por 1a misma y que sean distintas de 1as señal: 

das en las fracciones Ir y III de este artículo. (4) 

(1) Knc.lcl.opedJ.a Jurídica OMEBA tomo xv. P. -
140 Ed. Bibiiograria Argentina. 

(2) Cou.rcel.1e Senevil.. J.C. Traite' Theorique et. practique die
conoca~e Pol.~tique. 10• Ed. T.L. Ed. Alnyot Paria. 

(3) A.costa Romero. Miguel.. Teori.a General del. Derecho Admi.n.i.a
trativo~ pae. 615. Ed. Porrúa. S.A. 

(4)Código Fiscal. de l.a Federaci6n. pag. 1. Eclitor~al. PAC. S.A.
dc c.v •• México. D.F. 1985. 
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El mismo ordenamiento legal. en su art~cu1o 2• Cracciones II y 

.. 
IZI. derine a l~Aportacionea de Seguridad Sociai y a los Derechos de las! 

gu.iente manera: 

APORTACXONES DE SECURIDAD SOCXAL.- Son 1as contribuciones eata-

b1ecidas en ley a cargo de personas que son sustituidas por ei Estado en el-

cumplimiento de obligaciones fijadas por la ley en materis de seguridad ao--

cia1 o a las personas que se beneficien en forma espec±al por servicios de -

seguridad social proporcionados por el mismo Estado (S) 

DERECHOS.- Son las contribuciones establecidas en ley por loa-

servicios que presta el Estado en sus Cunciones de derecho público~ así como 

por el uso o aprovechamiento de los bienes del dominio público de la nación. 

(6) 

Art. 3•, C.F.F.- Son aprovechamientos los ingresos que percibe 

el Estado por ~unciones de derecho público distintos de las contribuciones.-

de los ingresos derivados de Cinanciamientos y de los que ob~engan 1os oraa-

nismos descentra1izados y 1as empresas de participación estatal. 

Los recargos. las sanciones. 1os gastos de ejecución y la indem-

nización a que se refiere el antepenúl.timo párra~o de1 artículo 21 de este 

Código que se ap1iquen en relación con aprovechamientos. son accesorios de 

éstos y participan de su naturaleza. 

(S) Op. CJ.t. pag. 1 

(6) Op. Ci.t. pag. 1 
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Son productos las contraprestaciones por los servicios que pres-

te e1 Estado en sus funciones de derecho privado. a.sí como por el uso. apro-

vechamiento o enajenación de bienea del dominio privado. 

Diversas han sido las teor~as elaboradas por la doctrina para ~ 

rundamentar el derecho del Estado para imponer y percibir tributos; a manera 

de ejemplo citaremos algunas de ellas: 

TEORIA DE LOS SERVICXOS PUBLICOS.- Esta teoria considera que e1 

tributo tiene como r1n costear los servicios públicos que el Estado. presta. 

por lo que considera que lo que los particulares pagan por concepto de grav~ 

menes es el equivalente a los servLcioo públicos recibidos. esta teoría es -

conocida igualmente como teoria de la equivalencia (7) 

Contra esta teoria se enderezan 1as siguientes cri~icas: 

a) La corrient:e de l.os que consideran que el concepto "Servic!.o 

público" es va.ge e impreciso. por el!!!:tar aupedicado a !.as 

ideas po1ítico-Cinancieraa de las personas que constantemen-

te se suceden en eL poder, hasta rínes de1 sig1o pasado casi 

todos los paises coíncidian respecto a los servicios púb1i-

coa que el. Estado debía prestar a la sociedad, pero en l.a ~ 

actual.idad varían de una· nación a otraª 

(7) llargain Mana.utou. Emil..10, Introducci6n a1 Estudi.o de1 Dere
rec:tio Tributario Mexicano. Editorial. UnJ.versitaria Potosi.na 
pag. 110 y siguientes. 
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Por otra par~e. no toda la actividad del Estado va encaminada a 

la prestación de los servicios públicos. por lo que. no todos los recursos-

se destinan exciusivamente a la satisfacción de servicios de esta naturale-

za. cierto es que e1 Estado moderno eroga gr;:mdes cantidades a la satis~ac-

ción de estos servicios. pero no es ésta la única actividad. puesto que el-

Estado tiene también a su cargo colmar distintas necesidades. que sólo con-

una interpretación muy forzada podríarnos aceptar como de carácter público. 

TEORXA DE LA RELACYON DE SUJECION .. - Para tratadistas aleman~s 

de der~cho público. la obligacién de las personan para pagat tributos surge 

de su condi.ción de súbditos '"de '3U deber de sujeción .. que esta obligación -

no está supeditada a que el causan~e perciba ven~aJa.s particulares. pués el 

fundamento jurídíco para tríbutar es pura y simplemente la relación de suj~ 

ci6n. 

En contra de esta Teoría se han ende~zado críticas tales como-

que no ao1o los súbditos están obligados para con el pais. sino también los 

extranjeros. Esta crítica es débil frente al rondo que encierra la teoría-

de 1a relación de la sujeción. ya que es producto del alto concepto qu~ loa 

habitantes de algunos paises europeos tienen no sólo sobre su obligación ?~ 

tributar. sino de hacerlo con honestidad. 

En cambio en paises como los de nuestro continente estas ideas-

chocan con el concepto que sobre la obligación de tributar se tiene. en el

sentido de que se entiende como el pago por l~s servicios públicos recib1-

dos .. 
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Además de 1as teorias antes citadas se han elaborado otras como-

la; Teoria del. Seguro y la Teoria de Eheberg. 

B CLASIFJ:CACJ:ON DK DIPUESTOS. 

Existen diversas clasífic:ac.icnes de impuestos. pero en las que --

coinciden 1a mayoría de los Ciscaliatas son las que a continuación se se~~ 

l.an: 

a) ~ DIRECTOS.- Considerados como aquellos en los que -

e1 sujeto pasivo no puede trasladar o repercutir el gravámen 

a otra persona, puesto que el trib1J1:0 incide directamente en 

el patrimonio del sujeto pasivo, un ejemplo de este tipo de

tributo sería el Impuesto Sobre la Renta. 

DIPUESTOS DmrRECTOS.- Son aquellos que si pueden tra.sladS!: 

ee de tal. manera que no incidan en el patrimonio del sujeto-

pa.si.vo, el. cual. deberá actuar única.mente como retenedor del.-

impuesto .. 

b) XMPUESTOS REALES.- Son aquellos que se establecen atendiendo 

exc1usivamente a loa bienes o cosao que gravan, un cjemp1o -

de este t~~o de impuestos sería el I.V.A. 

DCPtJESTOS PKRSOHALES.- Son los que se establecen en atención 

a las personas. es decir tomando en consideraci6n a los con-

tr~buyentea o a quienes se prevé serán los pagadores del gr~ 

vámen. sin importar los bienes o las cosas ~ue posean o de -

donde derive el ingreso gravado. por ejemplo ei Xmpuesto So-

bre Productos de Trabajo. 
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e) DIPUESTOS ESPECrFICOS.- Son aque11oa que se establecen en -

f"unción de una unidad de peso. medida o calidad de1 bi6n -

gravado. 

Impuestos Ad-Va.lorem.- Son los que se establecen en aten-

cíón a1 valor del bién gravado. Este tipo de impuestos 

pueden apreciarse concretamente en e1 C6di~o Aduanero. 

d) rMPUESTOS GENERA.LES.- Son los que gravan diversas activida-

des u operaciones. pero que tienen un denominador común. --

por ser de la misma naturaleza • 

.DIPIJESTOS KSPECIALES.- Son aquellos que gravan una activi--

dad determinada en rorma aislada 9 como por ejemplo la venta 

de gasolina sobre la cual recaé un impuesto especial. 

e) DIPUESTOS CON FINES FISCALES.- Son aquellos que se estable-

cen para obtener ioe recursos neceearios para satisracer el 

Presupuesto de Egreaos de la Federaci6n. para el ejercicio 

de que se 'trate. 

:tMPtJKSTOS CON FXNES EXTRA-F:tSCALES.- En nuestro paia es cr~ 

se considera que ae estab1ecen con 1a ~inalidad de aatis~a-

cer necesidades de carácter aociai. econ6micaa. etc. y no 

precisamente para cubr~r lo contemplado en el Presupuesto 

de Egresos de la Federac~6n. 



r) DIPUESTOS ALCABALATORIOS-- Son aque11os que gravan 1a l~bre-

circu1ac~ón de merc~ncias de una entidad a otra o inclusive 

dentro de una misma entidad. 

C) FUNDAMENTOS LEGALES DE LOS DIPUESTOS. 

E1 rundamento jurídico del impuesto. desde luego. todo el basa-

mento se apoya en el derecho de soberanía del Estado que a través de los-

órganos competentes. promueve y sanciona los recuroos de loa que habrá de 

nutrirse la admíniatra.ci6n pública .. 

Nuestra Constítuci6n pol~tica en su artículo 31. fracción LV. -

establece. son ob1ig3ciones de los mexicanos; contribuir para los gastos-

públicos, así de la Federación como del Estado y Municipio en que resi --

dan, de la manera proporcional y equitativa que dispongan las leyes (8). 

Además el Estado se rundamenta para e~ectuar la rijación y co-

bro de los impuestos en loa siguientes artículos de nuestra carta magna .. 

Art. 73, frac .. VLX. El congreso tiene racultad~ para imponer 

iaa contrib~cic~e~ ~ecee~r~~ ~ cubrir ~1 pr~supue~to. 

Art. 117, rrac. VI.. Loa Estados no pueden, en ningún caso, 

gravar la circu.1ac16n ni el consumo de erectos nacionales o e~ 

tranjeros, con impuestos o derechos cuya exacción se erectúe -

por aduanao locales. requiere i~epección o reg1stro de bultos-

o exija documentación que acompai'ie la mercancía. 

(8) ConstJ.tuci.6n Pol.íti.ca de J.os !!'.atados Uni.doa Mexi.canoe. 

Pag. 34 Ed. PRX. 1981, Méxi.co. 
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Fracc. VXX.- Expedir ni mantener en vigor ieyes o disposiciones 

~iscales que importen diferencias de impuestos o requisit~s por 

razón de 1a procedencia de mercancías nacionales o extranjeraa. 

ya sea que esta di~erencia se estab1ezca respecto de la produc-

ci6n simi1ar de la localidad, o ya entre producciones.semejan~ 

tes de distinta procedencia. 

Art. 124.- Las facultades que no están expresamente concedidas-

por esta Constituci6n a los runcionarios ~ederales. se entien~ 

den reservadas a los estados. 

Art. 126.- No podrá hacerse pago alauno que no esté comprendido 

en el Presupuesto o determinado por la ley posterior. 

~1 rundamento sociol6gico de 1os impuestos radica en que todoa

los integrantes de una sociedad polític3 tienen el deber de contribuir con 

parte de sus recursos para que la colectividad viva progrese y a1cance su-

re1icidad. 

A1 respecto tranacribiré la siguiente ejecutoria de 1a Suprema

Corte ~e Justicia de la Nación. 

"E1 impuesto no es un tributo establecido por el gobierno en 

virtud de un derecho superior, sino una contribución que se basa en 1as 

cargas de la v~da social, o sea la parte exigida a los contribuyentes so~ 

bre sus recursos individuales, para subvenir a los aastos públicos" (9) 

(9) Sem. Jud. de 1a Fed. Tomo XXV, pag. 2015 
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·con e1 objeto de hacer notar la gran importancia que tienen 1os 

impuestos en e1 desarrol1o de la vida econ6mico-pol~tica naciona1. a con-

tinuación transcribiré a1gunoa rubroa de la Ley de Ingresos que estará V! 

gente desde el ia de enero hasta el 31 de diciembre de igas. 

D) LEY DE I:NGRESOS DE LA FEDKRACIOPI PARA EL EJERCICIO FISCAL 

DE 1.985. 

Artícu1o Primero.- En el ejercicio ~1sca1 de 1985. la Federa--

ci6n percibirá los ingresos provenientes de loe conceptos y en-

las cantidades es~imadas que a continuación se enumeran (10) 

ARTICULO PRIMERO 

I: .- DIPUESTOS 

Impuea~os 90bre la Renta l.'812,948 

Impuestos al Valor Agregado 1'392,475 

Impuesto especial sobre produ~ 

ci6n y Servicios. l.'065,204 

Impuesto sobre las erogaciones 

por I"'BTU"le%"a al. trabajo pe!: 

sona.l prestado bajo la direc -

ción y dependencia de un patrón 41,250 

(10) Ley de I:ngr-eaoa de J.a Fed.;,rac:l.6n para el. Bjerc:l.c:l.o 
F:l.acal. de J.985. o.o. F.. 31 de d:l.c:I...-.... de 1984. 



Impuesto sobre tenencia o uso 

de vehícu1os 

Impuesto sobre Autom6vi1es --

nuevos. 

- Impue~tos a1 Comercio Exterior 

XJ:.- APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL 

Cuotas para el Seguro Social. a 

cargo de patrones y trabajado-

res 

Cuotas para el Instituto de Se~ 

ridad y Servicios Sociaics de 

los trabajadores del Estado a 

cargo de ios c~tados trabajadores 

:U:I.- DERBCHOS: 

Por 1a prestación de servicios-

que correspond~n a funciones de 

derecho púb1ico 

Por e1 uso o aprovechamiento de-

bienes de dominio público 

- Derecho Extraordinario por extra~ 

ci6n de nidrocarburoa 

30,050 

33,800 

325.696 

SSl.,444 

66,600 

98,000 

2'31.l.,600 

386.000 
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~ COl'ITlUBUCiONES NO COMPRENOIDAS 

Rll LAS FRACCIONES PRECEJ>ENTES

CAUSADAS EJI EJERCICIOS FISCA

LES ANTERIORES PENDIENTES DE

LIQUIDACIOH DE PAGO 

V-- ACCESORIOS 

VI - - PRODUCTOS 

VII.- APROVECHAJUENTOS 

VIII.- mG1U!:SOS DERIVADOS OE FINAR~ 

IO:ENTOS 

IX.- OTROS INGRESOS 

- De organismos deacentraiizados 

De empresas de participación -

Estatal 

-Financiamiento de organismos y 

empresas de par~icipaci6n EstataJ. 

T O T A L 

952 

50,700 

so.ooo 

84,600 

4'183 .. 300 

1'418,754 

757,800 

19• 390.275 
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La 1ey de ingresos de la Federación para e1 ejercicio riscal. --

1985 consta de 14 artículos y 2 transitorio&. aunque para 1os ~ines de1 -

presente trabajo únicamente os necesario citar 1os artículos 1•, 2• y 4•. 

~CULO 2• Se au~riza al Ejecutivo Federal, por conducto de -

1a Secretar~a de Hacienda y Crédito Público, para contratar, ejercer y -

autorizar créditos. empréstitos u otras ~ormaa de1 ejercicio del cr&dito

púb1ico, incluso mediante 1a emisión de va1orea, que no rebasen 1oa man--



tos de 1,982.4 mi1es de mil1ones de pesos de endeudamiento neto externo, 

en 1os términos de la Ley Genera1 de Deuda Pública, para el rinanciamie~ 

to de1 Presupuesto de Egresos de 1a Federación de 1985. En caso de que-

1os recursos externos sean inferiores a 1o expresado, se podrá contratar 

endeudamiento interno adicional para cubrir 1a direrencia. 

También se autoriza al Ejecutivo Federal para ejercer hasta --

200 mil mil1ones de pesos de crédito público interno adicional, para r1-

nanciar con recursos no inrlacionarios un mayor pago de intereses del 

sector público en caso de que las tasas de interés de los Cinanciamien--

tos resultaran superiores a las previstas o para atender otrns continge~ 

cias, de acuerdo con lo estipulado en el Artículo 5g del Decreto del Pr~ 

supuesto de Egresos de 1a Federación para el ejercicio Ciscal de 1985. 

Asimismo, se faculta al Ejecutivo Federal a ejercer o autorizar 

montos adiciona1es de financiamiento cuando. a juicio de1 propio Ejecut! 

vo. se presenten circunstancias extraordino.rias que así lo exijan. 

También queda autorizado ei Ejecutivo para que, a través de 1a 

propia Secretaría de Hacienda y Crédito Púb11co. emita va1ores en moneda 

nacional y contrate empréstitos para canje o refinanciruniento de ob1iga

ciones del Erario Federa1 o con propósitos de regulaci6n monetaria, en -

los términos de 1a rerer~da Ley General de Deuda Pública. 

Oe1 ejercicio de estas Cacu1tades dará cuenta e1 Ejecutivo 

oportunamente a1 Congreso de la Unión especiCicando las características

de las operacionea realizadas. 
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ARTICULO 4• .- Petróleos Mexicanos estará obligado al pago de 

contribuciones y sus accesorios. de productos y aprovechamientos. de 

acuerdo con las disposiciones que los establecen, exceptuando el impues

to sobre la renta, y de con~ormidad con las reglas que a continuaci6n se 

señalan. 

J:. - DKRECHOS SOBRE: HIDROCARBiJROS: 

A cuenta de este derecho enterará. como mínimo, diariamente, -

incluyendo los días inhábiles, 900 millones de pesos durante el primer -

semeotre del año y 1,200 millones de pesos en el segundo sem~stre y ade-

más mensualmente, 63,000 millones de pesos, durante el primer semes'C.re -

del. año y 74,000 millones de pesos en el. segundo semestre, loa que debe-

rá pagar el. último d!.a hábil de cada mes, Tratándose de expo.rtaciones -

temporal.es de petróleo crudo y gas natural, Petr61eos Mexicanos podrá --

hacer 1os ajus~es que correspondan mediante la presentación de declara--

cienes complementarias a más tardar el último día hábil del segundo mea-

posterior a aquél ~n que se presentó la declaración de pago provisiona.1-

correspondiente a esas exportaciones sin que causen recargos las diCere~ 

c.ia~ que caso resu.lten. 

J:I:.- DERECHO EXTRAORDilfAIUO SOBRE HIDROCARBUROS: 

Por la extracción de petróleo crudo y gas natura1 en territo-

rio nacionai. a que ae re~iere el artícu1o 254 de la Ley Federal de Der~ 

chos, Petr61eos mexicanos pagará un derecho extraordinario aobre hidro-

carburos de1 6% del va.lar del petróleo crudo y del gas natural extra:Cdo

en el ejercJ.cio de 1965. Este derecho se determinará en 1011 ntf.s . .os térm!, 
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nos que e1 derecho sobre hidrocarburos. quedando sujeto a las mismas obli-

gaciones que hace referencia el artículo 258 de la Ley Federal de Dere--

chos. A cuenta de este derecho extraordinario sobre hidrocarburos entera-

rá. como mínimo, diariam~nte incluyendo los días inhábiles, 190 millones -

de pesos durante el primer semestre del aiio y 235 millones de pesos duran-

te el segundo semestre y además, mensualmente 12,490 millones de pesos du-

rante el primer semestre y 14.000 millones de pesos en el segundo ~~mestre 

los que Geberá pagar el último día hábil de cada mes. Tratándose de expo~ 

taciones temporales de petróleo crudo y gas natural Petróleos .Mexicanos p~ 

drá hacer los ajustes correspondientes en los términos de la Cracci6n ant~ 

rior. 

Los ingresos que la Federación obtenga por este derecho extrao~ 

dinario no serán participab1e a loa Estados. MunicipLos y Distrito Federal 

y su monto no servirá de base para ccl..cu.lar el derecho adicional sobre hi~ 

drocarburos. 

XXX.- DrPUESTO BSPECJ:AL SOBRE PRODUCCXON Y SERVXCXOS. 

Por la enajenación de gasolina y diesel. a cuenta de este im ~ 

puesto. enterará. como mínimo, diariamente. inc1uyendo los d~as inhábiles. 

i.700 mi1lones de pesos durante los primeros siete meses del afto y 2.300 -

millcnes de pesos en los cinco restantes. los q~e acreditará en loa pagos

provisionales que establece 1a Ley del Impuesto Especial sobre Producción-

y Servicios en el mea inmediato posterior aquel en que rueren enterados 

debiendo presentar 1a 4 dec1aración de pago provisional. a más tardar el últ~ 

mo día hábil decada mes. la que podr4 ~odiCicarse mediante declaración co~ 
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plemetaría que se presentará a más tardar e1 ú1timo día hábi1 de1 tercer~ 

mes siguiente a aquel en que se presentó la declaración cµese complementa. 

sin que causen recargos las direrencias que en su caso resulten. siempre -

que éstas no excedan del 5% del impuesto declarado. Estas declaraciones -

se presentarán en la Tesorería de la Federaci6n. 

El. Banco de México deducirá los pagos diarios y mensuales que -

establecen las ~racciones anteriore9 de los depósitos que Petróleos Mexi

canos debe hacer en dicha Institución conrorme a la Ley Orgánica del pro~ 

pio Banco y los concentrará en la Tesorería de la Federación. 

La Secretaría de Hacienda y Cr~dito Público queda racultada pa-

ra variar el monto de los pagos provisiona1es a que refieren las rrac~ 

cionea ~ntcrioreo. cuo.ndo oxiata modiriación en ios ingresos de Pdtr6leos-

~exicanoa que aeí lo amerite. 

rv.- DU'UESTO AL VALOR AGREGADO: 

Efectuará los pagos provisionales de este impuesto en la Tesor~ 

ria de 1a Federación. mediante declaraciones que presentará más tardar -

el último día hábil del tercer mes siguiente a aquel en que presentó la d~ 

claración que ae complementa. sin que causen recargos las diferencias que-

en su caso resu1ten. 

V.- CONTRXBUCXONES CAUSADAS POR LA ~ DE: KERCANCX'.AS. 

Determinará los impuestos a la importanci6n y las demás contri

buciones que cause con motivo de 1as importaciones que realice debiendo p~ 

garles ante la Tesorería de la Federación. a más tardar el último día há~ 

bil del segundo mes posterior a aquel en que se efectúe la importación. 
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VX.- :IXPt:IESTOS A LA EXPORTACIOYI. 

Cuando e1 Ejecutivo Federal, en ejercicío de 1as ~acultades que 

1e confiere 1a Ley Reglamentaria del párrafo segundo deL Art~culo i3i de la 

Constitución, establezca impuestos a la exportación de petr61eo crudo, gaa-

natural y sus derivados, Petróleos Mexicanos, los deberá determinar y pagar 

a más tardar el último día hábil del mes siguiente a a~uél en que ae erec-

túe. la exportación. 

VII.- DKRECHOS. 

Los derechos que cause Petróleos Mexicanos se d~terminarán y -

pagarán en loa términos de la ley Federal de Derechos. 

VIII.- OTRAS OBLIGACIONES. 

Petróleos mexicanos presentará las declaraciones. l'tar-á los pa-

goa y seguira cumpliendo con la obligación de retener y enterar las CCJ!!. 

tribuciones a cargo de terceros. incluyendo loa establecidos en la Ley del-

~iñpuesto sobre la Ren~a. en los términos que aeí\a.1an 1as 1eyes Fiscal.es. 

Petr61eos Mexicanos presentará asimismo. una declaraci6n a --

1a Secretaria de Hacienda y Crédito Público. en 1os meses de abril. Ju1io y 

octubre de 1985 y enero de 1986. en la que in~ormará sobre los pagos por --

contrib~ciones y aun accesorios a su cargo. efectuados en el trimestre an~ 

rior .. 

De lo anteriormente expuesto. se despr~nde que de ant~cipoa de 

impuestos que entera Petróleos M~xicanoe ae cal.cula recabar (Cuatro Billo-

nes Novec~entos Setenta Mil Ochocientos Setenta y Ocho Millones de Pesos). 
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Aunque no hay que perder de vista que esto es lo que se estima 

recabar. aunque muchas vece~ 1o rea1 ea menor. por muchas causas como la ~ 

evasión. por ejemplo, Analistas de la Asociación Mexicana de Contadores Pú-

blicos (AMCP) manifestaron 1a disminuci6n de 1a Captación Fiscal, puesto 

que cayo 0.45% respecto de 1984, no obstante que el PIB crecio 6% (11) 

A pesar de que en el primer semestre del año la economía del 

país registró un crecimiento superior al 6 por ciento en su producto Inter-

no Bruto, los ingresos fiscales presentaron una caída en términos rea1es. 

Cifras preliminares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Pú-

blico señalan que la recnudac16n tributa.ria. en los primeros seis meses de-

1985. ascendió a 3 billones 533 mil 865 millones de pesos, cantidad inf"e --

rior a1 ritmo de crecimiento de esos ingresos estimado por las propia.a aut~ 

ridades. 

Esta situación hace evidente la neceaidad de ancon~rar una si~ 

tema fiscal más adecuado. pués no reau1ta lógico que cuando la economía ere 

ce, los ingresos del gobierno disminuyan. 

Agregaron que esto constituye un grave problema. pues de per--

sis~ir esta tendencia, al rinal del ai'\o el gobierno podría verse en serias-

di~icultades para controlar el déCicit ~resupuestario, que yn desde ahora -

se admite que será superior a lo progranacb inicialmente. Los especialistas 

dijeron que lu baja recaudación revela prácticas crecientes de evasi6n ~is-

cal. sobre todo por parte de contribuyentes mayores. (empresas), así como en 

(11) Comentado por Lome1út gustaba. Dism:lnuye 1a Captac:l6a 
Fi.acal... Peri6dico "E1 F.inanci.ero" Lunes 9 de agosto -
de 1985. pag. l. 7 6. 
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lo re~erente a1 hecho de que se e1ude el pago del Impuesto a1 Valor Agrega-

do (IVA). 

Señalaron que, si bien en términos nominales. los ingresos del 

gobierno reflejan un crecimiento de 52.5 y de 51.1 por ciento. en el Impue~ 

to Sobre la Renta y el IVA. respectivamente. en el primer semestre del afio; 

en términos reaies, es decir deflactadas las ci~ras con el Indice de Pre --

cioa al Consumidor. la captación del ISR es 2.8 por ciento menor que la del 

año pasado, y la del IVA presenta un descenso de 3.75 por ciento respecto -

al primer semestre de 1984. 

Los ingresos del Gobierno Federal muestran una errática evolu-

ción pués según ci~ras preliminares de la Secretaría de Hacienda y Créd~to

Público, la recaudación en el primer semestre del ai'lo ascendió. 

Si se atiende a la estructura de 1a recaudación. se observa --

que 1os ingresos tributarios sumaron dos bi11ones 150 mi1 644 mil1ones de-

pesos. que representan un crecimiento nominal. de 51.5 por ciento en térm! 

nos rea1es. 

Mas aún. 1a captación de impuestos de enero a junio del prese~ 

te año es 1.1 por ciento menos a lo estimado para el período (dos bi11ones-

174 mi1 234 mi1lones de pesos), de acuerdo con la ca1endarizaci6n de la Ley 

de Ingresos para 1985. 

E1 decrecimiento de los ingresos tributarios es~ aaociado •

comportamientos negat~vos en buena parte de loa rubros de la recaudaci6n 

del Gobierno Federa1, según se desprende de los datos pre1iminares propor--
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cionados a EL FINANCIERO. 

Analistas fiscales de la Asociación Mexicana de Contadores Pú-

blicos hicieron notar que esta situación revela la necesidad de contar con-

un sistema fisca1 más adecuado. pues la recaudación debió ser mucho mayor,-

sobre todo considerando que en el primer semestre del ai'io la economia en su 

conjunto tuvo tasas positivas de crecimiento superiores al. 6 por ciento. 

Adv,irtieron que de persistir estn tendencia negativa en loa i~ 

gresca tributarios del gobierno. podría haber serios problemas al. fina1izar 

el año para cumplir con las metas de reducción del déficit f!sca1. 

La evidencia de práticas de evasión fiscal crecientes. sobre -

todo por parte de los contribuyentes mayoreo (empresas). resaita en las ci ~ 

fraa de recaudación del Impuesto Sobre la Renta (ISR) y del Impuesto al Va1or 

Agregado (IVA) que en e1 período ~ueron de 867 mil 449 millones y de 660 mi1-

935 millones de pesos. reepectivamen~e arrojando un crecimiento nominal de --

52.5 y de 51.1 por ciento. en e1 mismo orden. en relación con el primer seme~ 

tre del aiio pasado. 

Sin embargo, en términos reales (def1actadas la cifras con el

índice de precios al consumidor), la captación del ISR ee 2.8 por ciento me~ 

nor a la del ai'\o pasado y la de1 IVA Cay6 3.75 por ciento. 

Con base en las ci~ras preliminares de la Secretaría de Hacie~ 

da y Crédito Púb1ico. 1os rubros que muestran un decrecimiento espectacular -

en e1 primer semestre del ai'5o son la recaudación por impuestos a la exporta-

ción y a la adquisición de inmuebles, que en términos nominales cayeron -59.9 

y -30.6 por ciento y en términos reales se desplomaron -74.4 y -SS.a por 



c~ento. respectivamente. 

K) .- PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

PRESIJPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 
1985 (12) 

CAPITULO PRIMERO (DISPOSICIONES GENERALES) 

ARTXCULO 1•.- El ejercicio y contro1 del gasto público federa1 

y de las erogaciones del Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el año-

de 1985. se sujetarán a las disposiciones de este Decreto y a las ap11cabl.es-

a la materia .. 

ARTXCULO 2•.- Las erogaciones previstas en el PreaupUesto de-

Egresos para la Presidencia de la R~pública. las Dependencias del Ejecutivo-

Federal y los Ramos de Aportaciones a Seguridad Social y Er"'Ogaciones no Sect~ 

rizables para el añO de 1985, imporean la cantidad de $5,642,915,149,000 

( Cinco Billones Seicientos Cuarenta y Dos Mil Novecientos Quince Millones 

Ciento Cuarenta y Nueve Mil Pesos, Moneda Nacional), y se distribuyen de la -

siguiente manera: 

Presidencia de la República 11.364,800.000 

Gobernación 41,219,926,000 

Relaciones Exteriores 28,800,000,000 

Hacienda y Crédito Público 450,950.096,000 

DeCensa Nacionai 197 ,457' 500,000 

Agricultura y Recursos Hidráulicos· 541.,808,754,000 

Comunicaciones y Transportes 566,600,000,000 

(12) Diario OCicLal. de 1a Federaci6n. 31 de DLciembre de 1984. 
página 39 y siguientes. 



Comercio y Fomento Industria1 

Educación Pública 

Sa1ubridad y Asistencia 

Marina 

Trabajo y Previsi6n Socia1 

Re:t"orma Agraria 

Pesca 

Procuraduría General de 1a República 

Energía, Minas e Industria Paraestata1 

Aportaciones a Seguridad Social 

Desarrollo Urbano y Ecología 

Turismo 

Erogaciones No Sectorizables 

Programación y Presupuesto 

Contra1oría General de la Federaci6n 

S U 111 A 

467,520,642,000 

1,136,500,000,000 

153,080,993,000 

66,120,200,000 

20,000,000,000 

32,629,000,000 

43,596,400,000 

11,751,200,000 

697,142,091.,000 

111,967,900,000 

81,800,000,000 

22,071,400,000 

681,740,800,000 

60,618, 177 ,000 

8,174,368,000 

5,642,915,149,000 
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ARTXCULO 3•.- Las erogaciones previstas en el Presupuesto-

de Egresos para Desarrollo Regional y Participaciones a Entados y Munici ~ 

pies para el afto de 1985 importan la cantidad de $i.sso.coo.ooo.ooo (Un Bi~ 

116n Quinientos Noventa Mil Millones de Pesos , Moneda Naciona1). y se dis~ 

tribuyen de la siguiente manera: 



Desarrollo Regional 

Participaciones a Estados y Municipios 

S U JI A 

340.000.000,000 

i,2so,ooo,ooo.ooo 

i,590,000,000,000 

ARTJ:CULO 4•.~ E1 Presupuesto de Egresos del Poder Legisl~ 

tivo para el año de 1985 importa la cantidad de $8,738,225,000 (Ocho Mi1 Se-

tecientos Treinta y Ocho M11lones Doscientos Veinticinco Mil Pesos Meneda N~ 

cional.). 

ARTICULO S•.- E1 Presupuesto de Egresos del. Poder Legisl~ 

tivo para el. afio de 1985, importo. la cantidad de SlS.168,687.LOO (Quince m~l. 

Ciento Sesenta y Ocho Millones Seiscientos Ochen~a y Siete M~l Pesoe Moneda

Nacional). 

ARTICULO 6R.- ~~ ~rogaciones previstas para el ai\o de 

1985 correspondientes a los Organismos Descentralizados y Empresas de Part~ 

cipación Estatal. Mayoritaría. cuyos programas. están incl.uidoe en este Prea~ 

puesto, se distribuyen en las siguientes entidades: 

Instituto de Se¡;¡uridad y Servicios Sociales de 

los Trabajadores del Estado 

Instituto Mexicano del Seguro SOr.ial. 

Productora e ~mportadora de Pape1, S.A. de C.V. 

Lotería Naci.onal para la Asistenc::1a· Pública 

Forestal Vicente Guerrero 

:rnstituto mex~cano del caré 

220.000.000.000 

?00.000.000.000 

S0,253,900,000 

83,057,ioo.ooo 

3 .. 071. 800' 000 

69,851,800,000 



Productos Foresta.les Mexicanos 

Aeronaves de México, S.A. 

Aeropuertos y Servicios Auxí1iares 

Caminos y Puentes Federales de Ingresos 

y Servicios Conexos 

Ferrocarril Chihuahua al Pacífico, S.A. de C.V. 

Ferrocarril del Pacífico, S.A. de C.V. 

Ferrocarri1 Sonora - Baja Cali~ornia. S. A. de 

c.v. 

Ferrocarriles Nacionales de México 

Compañía Nacional de Subsistencias Populares 

Ins~ituto Mexicano de Comercio Exterior 

Productos Pc~que:"'"C= ~exie:?...~o= S.A. de C.V. e 

Industrias Pesqueras de1 Noreste 

AJ.tos Hornos de México, S.A. 

comisión Federal de. Electricidad 

Compaiiía de Luz y Fuerza del Centro, S.A. 

(en liquidaci6n). 

Constructora Nacional..de Carros de Ferrocarri1, 

S.A. 

Fertilizantes Mexicanos. S.A. 

4,875,000,000 

l.24,070,000,000 

21. ,369. 000, 000 

21.,547 ,l.00,000 

1.0,1.40.000.000 

S,283.COO,OOO 

21.0,800,000,000 

557,652,1.00,000 

7,417.400.000 

161,245,400,000 

l.79,618,000,000 

729,500,000,000 

147,521.100,000 

86,197.000,000 

249,569,400,000 



Fundidora Monterrey. S.A. 

Petró1eos Mexicanos 

Siderúrgica Lázaro Cárdenas Las Truchas, S.A. 

Siderúrg~ca Nac1ona1, S.A. 

Azúcar, S.A. de C.V. 

S U M A 

Menos Transferencias íncluídas en ei Gasto 

del Gobierno Federa1 

rmporte Financiado con recursos propios y 

créditos 

66,498,000,000 

1,455,719,700,000 

i20,408,600,000 

12,391,300,000 

329,575,400,000 

5,745.074,300,000 

4,271,462,100,000 

ARTICULO 7•.- El gasto asignado a la Deuda Pública de1 ~ 

bierno Federal para el año de 1985 importa la cantidad de 

$4,609,500,000,000 (Cuatro Bil1ones Seiscientos Nueve Mil Quinientos Mi-

llenes de Pesos, Moneda Nacionai), y se distribuyen de la siguiente mane-

Ramo de Deuda Pública 4,609,500,000,000 

Amortización 

Interéses y Gastos 2,938,303,330,000 

Pasivo Circulante 550,000,000,000 

Erogaciones para Saneamiento Financiero 000,000,000,000 

La Deuda Pública correspondiente a loa Organismos Descen

tralizados y Empresas de Participaci6n Estata1 Mayoritaria cuyos progra-

mas es~án incluidos en este Presupuesto será la siguiente: 
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,A,-nor+:izaci.ón 9.49.274,1.00,000 

Interéses y Gastos ~.302,922,200,000 

ARTICULO BQ.- Para ei ejercicio de 1985 se establece una 

pr~visión que sólo se podrá ejercer para atender efectos de Los incrementos 

de las tasas de interés en los mercados financieros 1nternacíona1es y otras 

contingencias, qu~ importa la cantidad de $200.000,000,000 (Doscientos Mil

Millones de Pesos Moneda Nacional). E1 Ejecutivo Federal, por conducto de -

las Secretaria de progremaci6n y Presupuesto y de Hacienda y Crédito Públi-

co. asignaran en lo~ términos de este artícuLo. los ~ecursos de esta preví-

sión. y la primera inrormará de1 manejo que se haga ~e ia misma trímestral-

men~e y en La Cuenta de la Hacienda Públ~ca Federal correspondiente a 1965. 

Considero innecesario hacer mención a los 39 artículos res-

~a._~~es Que forman el presupues~o de Egresos de la Federación para el Ejerci 

cio Fiscal de 1985. dado que la idea primordia~ de este inciso cons1s~e en-

conocer las cirras que la Federación considera. ero~ará durante el eJerci~ 

cio fiscnl a que noa estamos refir~endo. que asciende a l.a cantidad de ~~ 

$18,399,982.461.000 (Dieciocho Bil1ones Trescientos Noven~a y Nueve Mil No-

vecientos Ochenta y Dos Mil.lones, Cuatrocieni:ou Sesenta. y Un Mil. pesos Mon!_ 

da Uaeiona1) • 

Comparando numéricam~nte el monto de 1o que se calcula in--

gresará a las arcas de la naci6n durante el ejercicio fiscal de 1985 y lo -

que se estima se erogará en el mismo ejercicio, es pa1pable y lógico pensar 

que l.a Federac~ón difícilmente cumplir~ con sus metas de reducci6n de1 dé~~ 
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cit fisca1, y además se vera en la imperiosa necesidad de seguir increment8!! 

do la· Deuda Pública, y lo que ea más doloroso para 1a economía nacional ya -

bastante 1acerada. para 1986 tendrá que aumentar grandemente sus impuestos,-

situación que díficilmente podrán a~rontar los contribuyentes, originando --

con esta medida una mayor tendencia a la evasión fiscal. 

Al respecto la Iniciativa Privada ciama no más carga fiscal;-

debido a que según publicación del periódico El Financiero del día 10 de seE 

tiembre de 1985, la Secretaría de Hacienda y la Confederación de Trabajado~ 

res de México, estudian posibles reformas a la ley del Impuesto Sobre la Re~ 

ta. (1.3) 

Repres~ntantes del sector privado coincidi.ron en seña1ar que-

una re!"orma !"isca1 sería ~"'la medida "utopica", si se pretende captar impues-

tos gravando aún más 1as util.idades de 1as empresas. 

Los líderes empresarial.es rechazaron la posiblidad de imponer 

más impuest.Ds al capital. pues las utilidades están de~erioradas a tal grado 

que una acción de esa naturaleza haría prácticamente imposible la reinversión 

de recursos .. 

A su vez. dirigentes del comercio privado organizado se~a1a~ 

ron que ias empresas no soportarían un aumento de impuestos. y que resu1ta~ 

ría "utopica la medida", si se pretende captar más recursos por esta vía. 

(13) No más Carga Fieca1. comentado por Benítez Rodol.,f"o.
Peri.ódico "E1 Financiero" pag. 9 y 23. 10 de septi.e!! 
bre de 1985. 
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Sin embargo. lo que debe hacer el gobierno es "apretarse más

el cinturón" y gastar menos para que 1os ingresos que capta por concepto de-

impuestos 1e a1cancen para resarcir su déricit presupues-cario. 

Por otra par~e. la Cámara Nacional de la Industria de IaTrens-

formación (Canacintra) se proc1amó por el establecimiento de una política i~ 

positiva que contemple una mayor simplificación y evite el desbordamiento 

de añadidos al Código Fiscal de la Federación, que provocan que el contribu-

yente considere más complejo y pesado el sistema tributario y erosionarían -

mayo~ente la confianza de los m~smos. 

Los representantes del sector privado ooi.n=idien:r. que el -

~úmulo de impuestos directus e indirectos que se deben cubrir hacen peligrar 

la planta productiva, por lo que. resulta improcedente pretender gravar tod~ 

vía más al capit.a.l de las empresas. 

En contra de la posición adoptada por los representantes de 

la iniciativa privada. antes se~alada. la Secretaría de Hacienda y Crédito 

Público anu..~ciú para 1986 aumentó a los impuestos sobre 13 renta. sobre pro-

ducción y servicios, uso de automóviles, nuevos, uso y tenencia de vehiculoa 

en derechos, así como un reajuste de los precios y tarífaa de los bienes y -

servicios oCrecidos por el Sector paraestatal. 

Lo anterior, rue informado por el Lic. Guillermo Prieto Fort~ 

n,, Subsecretario de Ingresos de la SHCP, quien sefta16 la neces~dad de hace~ 

lo en virtud de que se ha erosionado la capacidad recaudatorLa del gobierno

Y• por ello, se ha limitado el crecimiento de los ingresos de la Naci6n. 



CAPXTULO rrr_ 
ENFOQUE SOCXOLOGICO Y PRINCIPALES 

CAUSAS DE LA EVASION FISCAL 

A).- DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOLOGXCO 

B).- DESDE EL PUNTO DE VISTA DE NUESTRA

LEGISLACION 

C).- DESDE EL PUNTO DE VXSTA DE LA ES -

TRUCTURA ADMINISTRATIVA DEL ESTADO. 

D).- REPERCUSION DE LA EVASXON FISCAL EN 

LA ESTRUCTURA SOCIAL. 



CAPITULO III.- ENFOQUE SOCIOLOGICO Y PRINCIPALES CAUSAS DE LA EV~ 
SION FISCAL. 

Al. igua1 que la maleza crece aún en terrenos en donde parece imp~ 

aib1e 1a vida vegetal. la evasi6n de loa impuestos se presenta en todo sis-

tema riscal por más perfecto que parezca. puede arírmarse sin duda que la -

evasión apareció en el mundo inmediatamente despuéa de haberse ímpl.antado -

el. primer tributo. 

Las causa.a que produce la evasión :Ciscal son múltipl.es. al. igual-

que los medios existentes para combatirla. (1) 

Aunque realmente loa medios y modos de combatirla siempre han ido 

a la zaga por diversas razones. 

Loa daños que ocasiona la evasión ~isca.l. pueden ser de diversa í~ 

dole. como por ejemplo: de tipo moral.. social. económico. jurídico y polít~ 

co entre otros. 

La mayor de las veces el d~~o ccon6m1co no ea tan trascendente e~ 

mo otras consecuencias que este Cen6meno origina en una sociedad. (2) 

A continuación analizaremon causas de la evasión Ciscal desde 1os 

siguientes puntos de vista. 

A) DESDE EL PUNTO DE VISTA SOCIOLOGICO. 

Para e1 &náliais de estas causas de la evasión tributaria es nec~ 

sario partir de 1a idea de que la inmensa mayoria de los contribuyentes de-

un sistema f"iaca1, poseen una idea muy··vaga del Cenómeno f'inancíero fiscal., 

es decir de como el Estado tiene que reclll"ir a diferentes fuentes de ingre-

sos., entre ellas a las contribuciones, con el .objeto de hacer :f'rente a los-

(1) Ll.anes Luía• "La Morosidad Tributa:t-1.a" • Revista. 
Di1'.&ai6n Fiscal.. 

(2) Arias Caitete Miguel "Fraude de Ley y Economía. de 
0pcJ.6n" • Estudio Nonográf'ico .I:naerto en 1a obra ..:. 

"Eatud.1.os de Derecho Tributario". Ed. Por e1 11:1-
nistro de Hacienda. ptadrid Rspaila. 1979. 



numerosos gastos públicos. por el con~rario lo que ha quedado Círme en la -

mente de un gran número de contribuyentes son las etapas históricas las-

que en e1 pasado reciente o no, el Gobierno abusó de las contribuciones es

po1iando sin miramientos el patrimonio de 1os contribuyentes. 

Esos desagradables pasados históricos se Cijan en la mente de ca

da persona d~sde muy temprana edad y es natural que al encontrarse ya den~ 

tro de la categoría de contibuyente. estén de antemano de alguna manera pe~ 

juiciados en contra de las diapo~iciones fiscales y del propio sistema fis

cal. 

La causa psicológica más importante que impulsa al contribuyente

ª evadir sus obligaciones parci3l o totalmente, es sin duda, su carencia ~ 

absoluta o relativa de conciencia fiscal. En erecto, la mayoría de las pe~ 

sonas piensan que cuando se imponen contribuciones. y se les obliga a pag~ 

1a.s. el gobierno les está robando algo que consideran les pertenece legíti

mamente. por ser de su propiedad o por haberlo e11os ganado con su trabajo-

con la exp1otación de sus pLOpios bienes. 

No entienden y en muchos casos no desean entender que e1 Estado-· 

es un ente que los representa. y que la aportación económica de sus ciudad~ 

nos es de vital importancia para el sostenimiento de 1os servicios públicos 

que les proporciona, los particulares consideran como una cosa obvia la 

existencia del Estado, tienen la creencia a veces inconsciente y en otras 

conscie~te y plena. que el poder púb1.ico es rico y que ahí ~inca su poder. -

no teniendo por lo tanto. necesidad de quitarle hasta por la fuerza a 1os 

gobernados,parte de su patrimonio para enriquecerse más a costa de empobre

cerlos a ellos. 

Si bien es cierto que e1 Cisco. sobre todo en estos últimos a.i'\os. 

ha venido realizando campaf'las para crear conciencia riscal en 1os goberna~ 

dos. algunas buenas y otros no tanto. también cierto es que esas campañas -

no han tenido la continuidad requerida para alcanzar eficaz y oportunamente 



so-

e1 objetivo que se ha fincado el fisco, aunque no hay que perder de vista -

que dichas medidan tendientes a crear conciencia ~isca1 en los gobernados,

tambíén chocan con un sinnúmenro de cuestiones que lejos de dar a este tipo 

de acciones una mayor fluidez. se han constituido en nulificantes de todo -

un largo trabajo, un ejemplo concreto, la prensa, que en forma casi perma-

nente ataca los puntos fal.ibles de una detenninada campaña de tipo fiscal. 

Otra causa psicológica que impulsa a las peraonas a evadir sus -

obligaciones tributarias, radica en la afrenta que sufre el contribuyente -

cumplido, que ve con desencanto como a su lado se mueven los grandes evaso

res, sin que la autoridad les infiera el menor acto de molestia o les in'!"u!:!. 

da el mínimo temor. 

Además. los constantes y a vecec hnnta opuento~ c:irnbios en las ~ 

leyes tributarias. así co~o la constante tendencia a imitar extra16gicamen

te normas tributarias de otros países, sin dejar de hacer mención que con -

esto originan que el contribuyente termine por no entender el alcance de 

sus obligaciones fiscales. cayendo en el camino más ~ácil, la evasión. 

Sociológicamente la imitación, es considerncta como uno de los me

canismos más importantes de la convivencia humana, puesto que a -cravée de -

ella aprendemos a caminar, hablar, vestirnos y hacer rrente a laa diat~ntas 

situaciones sociales desconocidas por nosotros en las primeras etapas de 

nuestra vivencia. ímitando a otros individuos aprendemos y una ve: que 

aprendemos somos a la vez imitados. 

Al respecto, el sociólogo Frá:n::es Gabriel Tarde, en su obra "Les

Louís de L 'ími ta"tion 11
, trató nada menos que rundamentar toda la sociol.og!a

sobre e1 estudio de los hechos de imitación ya que según su entender. 1a s2 

ciedad coexiste gracias a la imitación. 

Tarde consideraba. que todas las eemejanzaa de origen social.. que 

se observan entre 1os hombrea. son resultado directo o indirecto_ de la imi-
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tación en cualquiera de sus múltiples formas; costumbre, moda, simpatía,-

obediencia~ educación, copia automática refleja o sugestiva. todos esos fe-

nómenos constituyen modalidades diversas del hecho fundamental de la imita-

ci6n .. 

Por otra parte la imitación puede obedecer a motivaciones lógicas 

o a impulsos extra.J.6gicos, estaríamos frente a una motivación 16gica cuando 

dicha acci6n respo11de a motivos ro.c.J.onalfls, en virtud de l.o que considera -

verdaderv o ütil el comportamiento qu~ se !mita, los impulsos extralógicos 

son los que provienen de un proceso de sugesti6n emocional. Tarde compara a 

la imitación extral6gica corno un fenómeno de sonambulismo, a un proceso de-

augesti6n hipnótico. (3) 

En lo que refiere al aspecto Ciscal nuestro País ha sido. sa1vo 

en contadas excepciones. un imitador genera1mente extra1ógico de los impue~ 

to9 de otros países, sítuaci6n que trae aparejada una serie de cambios deb~ 

do a qUe al imponer en nuestro medio un tributo copiado de otros países con 

mayor adelanto cultural. económico y sobre todo de conciencia tributaria.-

dicho impuesto resultará extral6gico y consocuentemente deberá ser reforma-

do, deroeado, abrogado y fina1mente sustituido por otros más acordes con ~ 

nuestra realidad nacional.. ya que un tipo de impue~tos con características-

a l.as antes señaladas será generalmente evadí~o por el causante. y en mu 

chas ocasiones con la anuencia de l.a autoridad encargada de ap.licar1o ya 

que en un momento dado tampoco entiende con la suficiente cl.aridad, por citar 

un ejemplo mencionaré el Impuesto al Valor Agregado (I.V.A.), ya bastante -

debadito, e1 cual. en términos general.es grava la enajenación de bienes, 1a-

prestaci6n de servicios independientes, e1 otorgamiento de1 uso·o goce tem-

pora1 de bienes tangibles y las importaciones de al.guna manera. este impue~ 

to rue implantado en nuestro pa!s por decreto pub1icado en el Diario O~i~-

(3) Tarde Gabrie1. Lea Loua de L':lllli.tation. Comen
tado por Recaaena Si.ches Luis "Trata.do General. 
de SocJ..ol.ogía" Ed. Porrúa. S.A •• México 1977,
~ 356 
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cial de la Federación el día 29 de Diciembre de 1978. Cijándoae como Ceeha-

de iniciación de su vigencia en todo e1 Territorio Nacional. el d~a l.o. de-

Enero de l.980., 

La implantación del I.V.A en nuestro sistema tributario Nac~onal.-

desde sus inicios, Cue muy criticada, ya que desde entonces se le consider~ 

ba como un impuesto aitamente ín!'1acionario y además requiere de un trata~ 

miento contable s fiscal muy soCisticado, para lo cual nuestro país no es~ 

ba del. todo preparado. 

No obstante que el grueso de los contribuyentes carecía de los e~ 

nacimientos necesarios para adoptar dicho impuesto, el I.V.A. entró en vi~ 

gor en la fecha seña1ada para tal efecto, y como para probar lo que antes 

he señalado el día 2 de enero de 1980 o sea a un día de haber iniciado au 

vigencia 1a 1ey en referencia. se empieza a parchar. y así vemos que en e1-

Oiat"io Ofícia1 de1 cj.tado 2 de enero de 1980, aparece e1 acuerdo 101-772, -

mediante el cual se estab1ece un estímulo fisca1 en favor de loa sujetos b~ 

neficiados con una reducción o excención del Impuesto Federa1 sobre Xngre--

sos Mercantiles. a.tJÍ también fue publicado en el oficio Circular 301-97791-

en el que e1 C. Director General de Aduanas. dá a conocer la relac16n de --

Bienes Tangibles que conforme al Oficio 343-rI-70-660 de la Direcci6n del -

Impuesto Sobre Ingresos Mercantiles no causar~ el Impuesto a1 Valor Agreg~ 

do con motivo de 1a importación, y así sucesivamen~~ nuestra ley del I.V.A. 

ha sido remendada. para poder adecuarla un poco más a nues~.ra realidad aoci2 

económica. (4) 

Y hasta la fecha todavía es discutible la inclusión del Impuesto-

a1 Va1or Agregado en el precio final de1 producto. como una de sus ú1timae-

rerormas, ya que en agosto del afio en curso t"ue prorrogada la inc1usi6n de1 

I.V.A. en el precio Cinal al respecto 1a Secretaría de Hacienda y Crédito -

(4) Diario Of"icia1 de 1a Federac1.6n. 2 de Enero 
de 1980. Orgono del. Gobierno Constitucional. 
de 1oa Estados Unidoe llcxicanos. 



53 

Público dió a conocer que dentro de 30 días todos 1os comerCiantes. sea 

cua1 sea e1 ramo a que se dediquen. deberán inc1uir en e1 precio de sus 8!: 

tícu1os e1 Impuesto a1 Va1or Agregado, pues de lo contrario se harán acre~ 

dores a mu1tas y c1auauras. asimismo indicaron que la prórroga dada a par-

tir de agosto para ajustar máquinas registradoras. máquinas de contabili--

dad, computadoras y etiquetas, llega a ou fin y habrá mucha severidad ai -

no se cumplen 1as disposiciones del fisco (5). 

Explicaron los !Uncionarios de Hacienda que dos millones de --

contribuyentes menores ya están cumpliendo con esta disposición, misma que 

rue autorizada por los legisladores en su oportunidad y se aplicará el 1o. 

de enero de 1986. 

Asimismo mnniCestaron que las autoridades :fisca1es han recibido 

presiones por parte de 1os comerciantes organi:ados en cámaras. asociacio-

nes y con:federaciones en e1 sentido de dar marcha atrás a eata medida. pe-

ro que después de un exhaustivo aná1isis se observó que e1 desglosar a.l r~ 

na1 de facturas y notas el. porcentaje del I.V.A., propiciaba una serie de-

arreg1os con los compradores y la evasión no s6lo de este impuesto, sino 

de otros que deberían ser pagados de acuerdo con la racturaci6n total. 

B) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE NUESTRA LEGISLACION 
TRIBUTARIA 

Existe un principio general de Derecho que expresa "La Ignoran-

C?ia de l.a 1ey no Excusa su Cumplimiento", .lo a.n'terior signi:fica que nadie-

se puede escudar en que no conoce 1a Ley para no cumplir con sus obligaci~ 

nes o para vio1ar l.as normas, en materia :fiscal e1 cuerpo de disposiciones 

jurídicas que integran 1os ordenamientos bajo los cua1es Cunc~ona la re1a-

ción Fisco-Contribuyentes es en general más o menos extenso. y está forma-

do en nuestro país por tres grupos :fundamenta1mente; Las Leyes. Loa Reg1a-

n\entos y 1as Oisposicionee que con diversos nombres se expiden por 1as 

(S)'Comentado por c. Xsabe1 Hern.ández Uribe 
"D:l.ario Ovasi.onea". pagina s. Secci.6n -
F.1.nanciera. 3 di.ciembre 1985. 



54 

autoridades Cisca1es. 

Las principa1es causas jurídicas que estimulan la práctica de 1a

evaaión Cisca1 por parte de un gran número de contribuyentes son 1as si 

guientes: 

Abundancia de tributos diversos consignados en diferentes leyes -

que hacen sumamente difícil la tarea del contribuyente, quien en este caso, 

además de la obligaci6n de contribuir, tiene 1a. de entender y sujetarse adive:!:, 

sas leyes fiscales, para cumplir con sus deberes. decretos, acuerdos, circ~ 

lares resoluc_iones y demás disposiciones que con diversos nombres se expi

den por las autoridades ~iscales. 

Si tomamos en cuenta que una ley para ser cumplida, debe ser en-

tendida, cuando un contribuyente tiene como tarea adicional la de entender

y por supuesto, cumplir con n~~erosas leyes tributarias. 1lega el momento -

en que se encuentra en una encrucijada, y la forma más frecuente de salir -

de e11a es evadiendo el cumplimiento de sus ob1igaciones, pretextando en e~ 

te caso, que no cumple porque no entiende alguna o algunas de las numerosas 

leyes riscales que 1e imponen obl.igaciones tanto rorma1es como económicas -

para con el fisco. 

En relación con este aspecto, se puede decir que en nuestro país, 

hasta 1979 el número de leyes impositivas federales que se encontraban en -

vigor. ascendía aproximadamente a 47, que indudablemente constituían un nú

mero exagerado de gravámenes fiscales, esta situación cambió en el afio de -

1980, en el. cual. se abrogaron 28 impuestos llamados "Especiales", los cua

l.es se ven sustituidos por la expedición de la Ley del. Impuesto a1 Va1or 

Agregado a principios de 1981 se abrogaron otras 7 1eyes de las 11amadas .I!!!, 

puestos Especia1es. cuyas actividades económicas gravadas se aglutinan en -

una sola ley Impositiva. 

Otro aspecto lo constituye la gran compl&jidad en las Leyes Trib~ 
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tarias, si partimos de la idea de que una ley debe ser objetiva, precisa y-

clara, ya que si no lo es, jurídicamente hablando. no será una buena ley y-

esto traerá como consecuencia ambiguedad y obscuridad de los preceptos 1eg~ 

les, produciendo como consecuencia, que el contribuyente tienda a evadir --

sus ob.J.igaciones :f"iscales. 

También es muy frecuente que dentro de una misma ley se multip1i-;-

quen los conceptos gravados con diferentes cuotas diversas formas de causa-

ción y pago, volviendo difícil la asimilación de tan variados preceptos u -

ordenamientos legales, cuestiones que confunden enormemente· al contribuyen-

te por ejemplo el Artículo 33 del Código Fiscal de la Federación 1985, en -

el que de manera inusitada se asienta como un Art!cu1o de ley. algo que de-

biera pertenecer a una buena técnica legislativa y sobre todo a una prácti-

ca diaria por parte de nuestras autoridades fiscales en este caso. 

El Articulo 33 del C6digo Fiscal. Dispone: (6) 

Las autoridades fiscales proporcionarán asistencia gratuita a loa 

contribuyentes y para ello procuraran: 

I.- Explicar las disposiciones fiscales utilizando en lo poa~ble-

un lenguaje llano, a1ejado de tecnicismos y en los casos en que sean de na-

turaleza compleja, elaborar y distribuir folletos a 1os contribuyentes: 

II.- Mantener oficinas en diversos lugares del Terriorio Naciona1 

que se ocuparan de orientar y auxiliar a los contribuyentes en el cumplí~-

miento de sus obligaciones. 

III.- Elaborar los Cormu1arios de declaraci6n, en Corma que pue--

dan ser 11enados Cacilmente po~ 1os contribuyentes y distribuirlos con opo~ 

tunidad, e informar de las fechas y lugares de presentaci6n de los que se -

consideren de mayor importancia. 

(6) Código Fisca1 de 1a Federaci6n. Ed.Porrúa, S.A., 
Artícu1o 33, 2a. Eclici6n 1985. 
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IV.- Seffalar en forma precisa en los requerimientos mediante 1os 

cuales se exija a Ios contribuyentes la presentaci6n de declaraciones. avi

sos y demás documentos a que estén obligados, cuá1 es el documento cuya pr~ 

sentaci6n se exige. 

V.- Difundir entre los contribuyentes los derechos y medios de -

deCensa que se pueden hacer va1er contra las resoluciones de las autorida~ 

des fiscales. 

vr.- Ejecutar en distintas partes del pais, reuniones de inrorm.!: 

ci6n con los contribuyentes, especialment~ cuando se modifiquen las dispos~ 

cienes fiscales y durante los principales períodos de presentación de decl~ 

raciones. 

VII.- Publicar anualmente las resoluciones dictadas por las aut~ 

ridades fiscales que establezcan disposiciones de caracter general, agrupá~ 

delas de manera que raciliten su conocimiento por parte de los contribuyen

tes. se podrán publicar aisladamente aquellas disposiciones cuyos efectos -

se 1imitan a períodos ~nCeriorcs a un af'io. 

No hay que dejar de mencionar que otra causa jurídica ·que propi

cia la avasi6n Ciseal es la expedición de dispo~iciones comp1ementarias que 

llegan inclusive a modi~icar o-nulificar a un precepto legal. Es no poco -

rrecuente en la legislación riscal mexicana. la practica de expedir. acuer~ 

dos. circulares o resoluciones, con el fin de explicar el alcance y conten! 

do de una norma legal o reglamentaria; pero muchas veces la expedición de -

una norma jurídica de este tipo, llega inclusive a derogar preceptos lega--

~ 1es,por virtud de que mediante la expedición de dichos documentos, se lle~ 

gan a implantar rormas de conducta diametralmente diCerentes a 1as se~ala-

das por 1a norma legal. 

En nuestro país las re1aciones entre el Cisco y los contribuyen

tes se regulan fundamentalmente a través de las normas legales. per:o estas

normas son sometidas rrocuentemente a cambios, a·veces contraproducentes 

que rompen la m;m:nla inicial de la ley. con el Cin de ir previendo sobre la 



marcha casos aislados. de evasión. 

Estos parches legales general.mente se hacen en forma no muy

ortodoxa y como se dijo entes. sin medir en muchas ocasiones sus consecuen

cias. dándose con ello casos de verdaderos torniquetes que eí bien ~renan -

1a evasi6n de un tipo de contribuyentes en especia1. provocan para otro ~ 

po de contribuyentes la asfixia económica. y para no caer en ella. optan -

por la evasión por no encontrar un sendero más viab1e que les perm~ta trib~ 

tar lo justo. 

En nuestra legislación fiscal existen preceptos que do cierto m~ 

do impiden a la autoridad realizar actos de liquidación de contribuciones -

VRG. Las instituciones jurídicas como la preacripción que permiten al eva

sor o al contribuyente incumplido, en un momento dado, liberarse de sus de

beres por el simple transc1.1r9o del tiempo. que en materia Ciscal ea de cin

co años. este plazo prescriptorio opera para todo tipo de contribuyentes, -

tanto para los de buen Cé. como para los que actúan dolosamente, sería mot~ 

vo de un aná1ísis más profundo la ampliación del pl.azo de la prescripción -

para los que evaden sus obl.igaciones tributarias haciendo uso de maquina

ciones. maniobras o artificios~ 

En nuestra legislación y como una forma muy perjudicial para el

fisco y muy favorecedora para loa evasores contumaces. existe un constante

abuso en el sistema de excenciones. y condonaciones, creando con estas· si-

tuaciones un ambiente deeravorable para los contribuyentes que si cumpiie-

ron oportunamente con sus obligaciones. el risco destruye con estas accio-

nes la conciencia tributaria de 1as personas cumplidas. pues éstas piensan

Y no sin cierta razón que no tiene ninguna ventaja cumplir oportunamente. -

ya que para 1os contribuyentes incump1idos aparte de las condonacionee y --

Prescripciones se crean programas especial.es de ~aci1idades en las cu.alea 

hay muchas posibi1idades para 1os evasores sisternát~cos. de acogerse a 
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esos beneCicioa burlando con 1a complacencia de las autoridades. sus más el~ 

menta1es deberes fisca1es. 

Las normas administrativas que establecen bases especiales de tr! 

butaci6n para determinados grupos de causantes. como por ejemplo los conve~ 

nios de regularizaCión. constituyen meras salidas latera1es propiciadas per

las propias autoridades ~iscales; los incumplidos. amañados y cnrentes de 

sentido y conciencia contributiva. encuentran en ellas la pronta solución a

sus prácticas evasoras. 

El lento manejo de la justicia fiscal en el trámite y resoluci6n

de los procedimientos administrativos encaminados al cobro de los créditos -

fiscales es otra situación que permite a los evasores maniobrar, desapare~

ciendo sus bienes mediante simulación de ventas. autoemba.rgándose e inclusi

ve cerrando sus ne&aciones para evadir el cumplimiento de sus obligaciones.

por esta razón es inminente la necesidad de pugnar porque el procedimiento -

administrativo para el cobro ejecutivo de créditos Ciscales deba ser legal~ 

mente ágil y eficaz, para que en el menor tiempo posible el fisco pueda ver

satisfechas sus prestaciones. 

El exagerado retardo en la impartici6n de justicia en nuestro ~ 

páis es público y notorio, pués cualquier negocio jurídico que se litigue en 

el Tribunal ~iscal de la FederaciOn, en los Juzgados de Distrito, en los 

Tribunales Colegiados de Circuito y mayormente en la Suprema Corte de Justi

cia de~1a Naci6n, son negocios que se llevan desde varios meses hasta varios 

ai'ios en su resolución, sabedores de ello, los contribuyentes honestos le ~

tienen un verdadero pánico al litigio ~iscal, en tanto que para los evasores 

constituye un verdadero edén. puesto que aún perdiendo al Cinal el juicio, -

por los acelerados procesos inflacionarios, le pagaran al ~isco pesos de a

diez centavos, sino es que en este largo período de espera ol que se somete 

a 1a autoridad el contribuyente se muera, se ausente. enagene sus b~enes o

realice cualquier otra maniobra que al final vuelva imposible la acción de-
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cobro aunque el fisco gane i~ c~ntienda de carácter legal.. 

C) DESDE EL PUNTO DE VISTA DE LA ESTRUCTURA ADMI
NISTRATIVA DEL ESTADO. 

La parte del Derecho Financiero y de las rtnanzas públicas que se 

refiere a la percepción de los tributos. es demasiado delicada por el alto -

grado de molestia y de irritación que se produce en el contríbuyen~e que se-

ve obligado a separar una parte. a veces considerable de su patrimonio. para 

entregárael~ al fisco bajo el nombre de Contribuciones o Impuestos. 

Esta área de la actividad Estatal es sin duda la más expues~a a -

la crítica. muchas veces super~icial injustiricada. Por ello la técnica -

que es más recomendable utilizar en la elaboración y aplicación de la norma-

debe ser en extremo cuidadosa y adecuada a fin de que al menos disminuya la-

crítíca. 

Loo errores técnicos de un sistema tributario alientan de alguna-

manera. a1 crítico mordaz a la apreciaci6n negativa no sólo de la ley que ~ 

presenta defectos de técnica sino de todo el sistema Legal Fiscal. fundiénd~ 

se en un todo lo bueno y lo malo. lo aceptable y lo criticable. obstruyendo-

con esta postura todo el esfuerzo por corregir las deficiencias y fortalecer 

los aciertos. (7) 

Muchas han sido las ocasiones en que las autoridades Cisca1os en-

su afán de ac~l1::ir la:i crític~a deafavorabl~s. modifican tan sustancia1mente 

e1 sistema F1.aca1 q..e lo destriJyen. para dejar a veces peor el á.mbi to tri.buta-

rio criticado. 

La carencia de una buena técnica fisca1 como elemento con~ormati-

vo de los tributos. propicia en muchos ca~os la evasi6n resu1ta importante -

exponer brevemente, que es y de que se trata la técnica risca1. 

(7) Tel.l.o llacíaa Carl.os "La Pol.!ti.ca Fiscal." 
Revista de DJ.:f'ueJ.6n Fíecal. !lo. 11. llQ<>
de 1975. pag. 37 ':T aJ.g. 
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Dentro de 1o que ha sido considerado como 1a ciencia de las Fi--

nanzaa Públicas concretamente. en el ámbito po1itico de esta ciencia encon--

tramos tres áreas de conocimiento estrechamente 1igadas entre sí y son: 

La Política Presupuestaria considerada como la parte de la-

ciencia financiera cuyo principal objeto es decidir a cerca 

de 1a creación y ejecuci6n de los gastos públicos. así como 

elegir 1as fuentes de donde se van a obtener loB recursos;-

estas f'uentes pueden ser la explotación de recu.r5os propios. 

loa tributos. los empréstitos y financiamientos diversos o 

bien la emisión de moneda. 

La Política Fiscal conceptuada como la parte de la ciencia-

de las finanzas públicas que tiene por objeto determinar --

les características general.es del tributo en f'unci6n de da-

tos económicos. sociol6gicos y psico16gicoa. 

La Técnica Fiscal. es la parte de la ciencia f'inanciera. do-

tada de un alto co~tenido jurídico. que tiene por objeto f~ 

jar con precisión las características de los elementos tan-

to esenciales como accidentales del tributo. tale9 como su-

je.to. objeto, tasa, cuota, ta.rif'a,. i.nf'racciones,. sancionea

y obl.igaciones de los sujetos que intervie~en en la rela~-

ci6n juridica-Cisca1. (8) 

La técnica Cisca1 posee elementos ex6genos y end6genos, que conv! 

nadas con un verdadero rigor cient~f'ico y visi6n política deben dar. como re

sul.tado un buen sistema tributario. uno de los elementos exógenoa más impor-

tantea es el. q·..ie expresa, l.os tributos deben ser al. mismo tiempo que justos-

financieramente eC~caces. 

(8) Maurice Lauré "Tratado de Po1i:ti.ca Fiscal.". 
Editoria:J. de Dereeho F.f.nanciero, -1.d, 1C8 
pai'la, 1.960, P-· 207 -



Al respecto, Adam Smith ya habia expresado lo anterior ai hab1ar-

de la justicia de la imposición diciendo aquello de que, los vasa11oa de 

cualquier Estado deben contribuir a..l. sostenimiento de1 gobierno a proporción 

de sus respectivas facu.1.tades, en cuanto sea posible esta regulación, esto -

es. a proporCíón de las rentas y haberes de que gozan bajo la protección de-

aque1 Estado. (9) 

Lo anterior no significa otra cosa sino que el Estado debe procu-

rar expedir leyes en las cuales la carga tributaria se distribuya entre loa-

gobernados en proporción a sus reales posibilidades contributivas. 

Actualmente en la estructura administrativa fiscal. es notoria la 

f"alta de una conbinaci6n ace'rtada de diferentes cuotas en loa tributos im-

plantados, un claro ejemplo de esta situación es ia existencia de d~rerentea 

cuotas impositivas como 1a denominada f"ija, la proporcional, la progresiva y 

la regres~va. las cua1es no siempre son aplicadas a leyes que por sus carac-

terísticas no únicamente es factible aplicar un tipo de cuota, ya que en al-

gunos casos deb.::rían apl.icar-se dos o m6.s tipos de cuotas a una misma ley, p~ 

ra equi1ibrar o no romper con el equilibrio de1 contribuyente. pués técnica-

mente hablando no es posíble que un sistema ~ributario pueda :fUncionar con -

un s61o tipo de cuotas. 

Un aspecto muy importante por la trascendencia que implica en un-

determinado sistema ~isca1, lo constituye el Registro o Padrón de Contríbu-

yentes, instituci6n que en nuestro país no está lo debidamente estructurado-

como debiera ser, ya que esto es prácticamente la base para que las autori-

dades ~iscales tengan un cabal. conocimiento de la situación y ubicación de -

loa contribuyentes. 

(9) Ada. S..ith, "La Ri.quez:.a de las Naciones ... 
Libro v. Capítu1o XXX. pag. 445. Edito--
ria1 Publ.i.cac.iones ~- O.G.A.. México -
1977. 
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Si en un sistema fiscal desconoce e1 fisco cuantos contribuyen~ 

tes tiene, si ignora sus actividades, el monto del patrimonio de cada uno -

de ellos, su ubicación geográfica, las altas, bajas, cambios de actividad 

o de situación legal o sus relaciones que producen hechos generadores de --

tributos, difícilmente podrá controlar loa actos de evasión que en un mome~ 

to dado puedan presentarse. 

Un país en el que la verificación de la5 situaciones sujetas a -

regirse se llevan a cabo en rorma rudimentaria, jar.iá~ podrá decir que t6cn! 

camente tiene un Padrón de c.ausantes Util, actualizado y verídico. (10) 

La falta de eficacia y equidad de un sistema tributario puede no 

s6lo originar o fomentar el fenómeno de la evasión fiscal sino incluso pue-

de provocar la rebelión de un púeblo. y de eoto tenemos muchoa ejemplo9 co-

mo ya ha quedado asentado en el conte~to del presente trabajo. cuando las -

leyes impositivas no están acordes a la realidad socioeconómica de un país, 

cuando la carga Ciscal está mai distribvida y cuando esta se encuentra so--

brecargada hacia al.gunos sectores de la población.por razones obvias sobre-

viene la evasión. En efecto , un Estado no puede exigir a los con~~~buyen-

tes, mayores sacrificio3 que aque1loR que razonable y equitativamente pue--

dan realizar porque un pueblo expoleado por los impuesto, siempre buscará -

la forma de evadirlos. 

Las Contribuciones ruinosas, siempre terminan destruyendo la f\Je!!. 

te misma de las contribuciones, empezando el contribuyente por austraerae a 

su pago. y cu1minando ocn.la cl.ausur-a. de su actividad o la extinción de su P!!: 

trimonio a~ecto a1 gravamen. 

(10) Baaave -"gU~1:te Leonardo "La Computac:l.6n 
E1ectrón.ica como El.emento Básico del. -
Control. de Causantes• 1 Revista ~ Di.1"u
a:l.6n P'f.acal. llo. 3, :t974, pag. 65 
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Si no existe por_parte de1 Estado una Política Fiscal bien pena~ 

y meditada. que le valga no sólo para no acabar con la !'uente del tributo,-

sino inclusive para estimularle. se dice que a ese sistema tributario le --

:Cal.ta una adecuado dosis de política tributaria. 

Una causa técnica de capital relevancia en cuanto a la evasión -

·~iscal se reriere, es la deficiente e ine~icaz tarea de la fiacali:ación 

que se práctica en muchos sistemas tributarios, y que hncen nugatorio el 

cwnpl.ir..iento de la ley f"iscal., por más acertada que esta sea. 

Desde el punto de vista administrativo la encargada de la vigí~ 

lancia y cobro de los impuesto, en nuestro paia ea de conCormidad con lo e~ 

tablecido por la Ley Orgánica de ln Administraci6n Pública Federal, la Se~ 

cretar!a de Hacienda y Crédito Público, cuyas funciones específicas y es~-

tructura están p1a.smada3 y deCinidas en el Reglamento Interior de dicha De-

pendencia .. 

Artícu1o 2~ .. - Para el despacho de los asuntos de su competencia, 

1a Secretaría do Hacicnd~ J Crédito P.~b1ico cnntará con las siguientes ~un-

cienes y Unidades Administrativas. (11) 

SECRETARIO 

Subsecretario de Hacienda y Crédito Públi.co 

Sub~ecretario de Ingresos. 

Subsecretario de 1a Banca Naciona1 

Of"i.cia.l. Mayor 

Procurador F1sca1 de la Federación. 

Tesorero de la Federación 

(11) Decreto que aer.,._, Aclic:l.ona ::r Dero-. = ~= :ªi.~~~~;-~~j.!;foBme!! 
01:":1.c:l.al. de 1a Federac:l.cSn 19 de Agoatc>-
1985. . 



Oirecci6n Genera1 de Asuntos Hacendarios Internacional.es 

Dirección de Política Económica Internaciona1. 

Dirección de Inversión Extranjera y Comercio Exterior. 

Dirección General. de Promoción Fiscal.. 

Dirección de Estímulos F1sca1cs. 

Dirección de Asuntos Fronterizos y de Comercio Exterior 

Oirecci6n Generni de Informática y Evaluación Hacendaria 

Dirección de Estadistica Hacendaria 

Dirección de Aná1isis y Evaluaci6n Hacendaría 

Unidad de Sistemas Estadísticos 

Dirección General de Fisca1i:ación 

Dirección de Revisi6n de Declaraciones 

Dirección de Revioión de Dictámenes 

Dirección de Auditoria Fisca1 "A" 

D~reccióo de Auditoria F.isca1 "B" 

Coordi~acién de Op~r~ción Administrativa 

Direcci6n General de Banca de Desarrollo 

Dirección de Banca Agropecuaria y Pesquera 

Dirección de Banca Industrial y Comercio Interior 

Dirección de Banca de Comercio Exterior Servicios y 

Obras Púb1ica.s. 

Dirección Genera1 de Banca Mú1tiple. 

Dirección de Programación de Banca Mú1tip1e 

Dirección de Aná1isis y Control de Banca Mú1tip1e 

Dirección de Regu1aci6n de Banca Múltiple 

Direcci6n General de Seguros y Va1orea 

Dirección General de Aduanas 

Direcci6n de Política Aduanera 



Dirección de Inspección Aduanera 

Direcci6n de1 Resguardo Aduana1 

Dirección de Operación Aduanera 

Direcci6n de Procedimientos Legales 
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Qirección de Registro y Control de Almacénes y Veh~culos 

Unidad de Inrormática, Contabilidad y Glosa 

Dirección de Informática 

Dirección General de Personal 

Dirección de Planeación y Normatividad 

Direcci6n de Operación 

Unidad de Relaciones Laborales 

Dirección General de Servicios y Recursos Materiales 

Dirección de Adquisiciones 

D1recci6n de Conservación y Mantenimiento 

Dirección de Servicios Generales 

Dirección de Servicios Sociales 

Dirección de Laboratorio Central 

Dirección General de Talleres de Impresión de Estampilla.a 

y Valores 

Dirección General de Casa de Moneda 

Primera Subprocuradaría Fiscal 

Subprocuraduría Fis~nl de Investigaciones 

Unidad de Investigaciones 

Unidad Jurídica 

Subtesorería de Operación 

UNIDADES AIJllI:HXSTRATXVAS RBGXOlfAL&S 

O~~cina.a Federa1ea de Hacienda 

Aduanas 



Jeraturas de Zona de1 Resguardo Aduanal 

Administraciones Regiona1es de Oficialía Mayor 

Subprocuradur~as Fiscales Regionales 

Delegaciones Regíonales de la Contraloría Interna 

Es pues evidente lo enorme y complejo que resulta el aparato Ha-

cendario en nuestro país y consecuentemente el ciudadano común desconocedor 

de la estructura y funcionamiento del mismo choca con muchos obstáculos. 

por lo que, un buen porcentaje de contribuyentes prerieren no saber nada 

que se relacione con el risco, aún sabedor de que con la no ejecución de 

sus obligaciones contributivas comete determinados ilícitos. 

O).- REPERCUSION DE LA EVASION FISCAL EN LA 
ESTRUCTURA SOCIAL 

Cuando las personas incumplen totai o parcialmente con sus obli-

gaciones fiscales, y en consecuencia el debito tributario no se consuma o -

se 1lega a realizar en forma incompleta. se producen e~ectos o consecuen---

cias de muy diveraa natura1eza. 

Para el Estado resu1ta sumamente 1esiva la evasión. si se parte-

de la idea que e1 presupuesto de gastos del ente público está básicamente -

sustentado en los ingresos que presumiblemente deberá obtener en un ejerci-

cio riscal determinado. el renómeno de la evasión asume aquí un alcance da-

ffino muy grande. puesto que para st.bsanat" 1a insuficiencia de ingresos que -

por la vía tributaria debería obtener, e1 Estado tendrá que acudir a otras-

f"uentes alternas de soluci6n inmediata. que lejos de resolver 1a situación-

acorrean aravee consecuencias para e1 sano desarro11o de una hacienda públ! 

ca en particular y de1 grupo social en términos generales. 

Los efectos jurídicos de la evasión son repercutidos a toda una-

estructura social. pués el Estado se vera obligado a modiricar las leyes ~ 

Ciscales o bien crear nuevas disposiciones legales para aumentar los~ con--
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troles tanto sobre los contribuyentes. como sobre los deudores solidarioa;

reducir o eliminar las deducciones que puedan constituir f"uentes de simula

ción para el incumplimiento de los contribuyentes, aumentar las Cormas y ~ 

procedimientos de ~iscalización, reestructurar el catálogo de inrracciones

y sanciones estableciendo inclusive castigos más severos para los inrracto

res; revisar los tipos de delitos riscales, introduciendo algunos otroa que 

produzcan temor a los contribuyentes. o que alcancen el rin disciplinario -

que se persigue y en fin hacer una revisión exhaustiva de las disposiciones 

~ jurídicas para corregir lagunas, oscuridades o deCiciencias legales que pe~ 

mitan la reali=aci6n de prácticas evasoras. 

La evasión repercute en la estructura social también en el aspes 

to po1ítico. el. desequilibrio del régimen Cinanciero de ia Hacienda Pública 

motivado no só1o por el renómeno de la evasión tributaria. sino por cuaL--

quier causa indudablemente provoca efectos perjudiciales de carácter po1ít! 

co que pueden l.l.egar incl.uso a provocar el derrocamiento de un gobierno. 



CAPXTULO XV 

LA PENALIZCION AL ILICITO 

DE EVASION FISCAL 

A).- EL DELITO 

B).- DELITOS FISCALES 

C).- PENALIZACION 



68 

CAPXTULO IV.- LA PENALIZACION AL ILICITO DE EVASION FISCAL. 

A).- EL DELITO 

La pa1abra delito deriva de1 verbo latino delinquere. que signifi 

ca abandonar, apartarse del buen camino alejarse del sendero se~alado por la 

l.ey. (1) 

Aún cuando muchos han sido loa intentos por establecer una de~in~ 

ción del delito con·validez universal para todos los tiempos y lugares no ha 

sido posible debido a la manera de ser y a las necesidades de cada época, 

pués los hechos que\.rlaS veces han tenido eoe carácter, lo han pérdida en rll!!. 

ción de situaciones diversas y al contrario, acciones no delictuosas, han s! 

do erigidas en delitos. 

A pesar de un sinnúmero de dificultadeo se opto por caracterizar-

al delito jurídicamente, mediante Córmulas generales determinantes de sus ~ 

atributos asencialea y a este respecto muchas han sido las escuelas que se -

dieron a la tarea de elaborar igual número de deriniciones del delito. entre 

las que destaca ~undamentalmente la del principal exponente de la Escuela -

Clásica Francisco Carrara. quien define al delito como la in~racción de la~ 

ley del Estado. promulgada para proteger la seguridad de los ciudadanos. re-

sultante de un acto externo del hombre, positivo o negativo, moralmente imp~ 

table y políticamente dai\oso. (2) 

Así también, es necesario hacer mención de 1a de~inición juríd~co 

substancial elaborada por el maestro Jiménez de Asúa que textualmente dice -

"De1i to ea el acto típicamente antijurídico culpable, sometido a veces a CO!!, 

diciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y sometido a una san-

c.16n penal" (3) 

(1) C.Sto12.anou Tena Fernando "L:ineaaientoo EJ.emen 
tal.ea de Der-echo Penal. .. Kd.:1.toria.l. Porrúa. S .. A~ 
CUarta. Edia:l.6n. pag. 117. Jléx:l.co 1967. 

(2) C&atel..l.anoa Tena Fernando. Op- C:l.t. pag. llB 

(3) La Ley ir e:i. Del.:l.to pag. 256. Comen- por caa 
tel.lanoe Telll'!l Fernando. LJ.neaai.entoa de ne.re-= 
cho Penal.. paa. 122. Kd. Porrúa. S.A. 
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Definicí6n de la que se desprende que los elementos esencia1ea de1 

del.íto son: 

CONDUCTA 

TIPICIDAD 

AllTIJURIDICIDAD Y 

CULPABILIDAD. 

Cronológicamente concurren a la vez todos estos Cactores, por el1o 

suele afirmarse que no guardan entre si prioridad temporal, sino que al re~ 

1izarse un delito se dán todos sus elementos constitutivos. 

Por lo que a nuestra 1egislnción corresponde.ha definido al delito 

como el acto u omisión que sancionan las leyes penales. (4) 

En cuanto a delitos fiscales se refiere en México aparecen regla--

mentados por vez primera en la época Contemporánea del siglo panado. bajo -

la siguiente clasificación: Delitos, Contravenciones y Faltas a la Orden~ 

za de Aduanas del 12 de junio de 1891. la que establecía como delitos físc~ 

les al contrabando. a1 cohecho. al peculado la concesión. la alteración de-

sellos. la desobediencia y resistencia de particulares y la omisión cuipa--

bl.e. 

Las mismas ordenanzas reglamentaban como ilícito la defraudación-

fiscal. y como falta la inexactitud de documentos aduanales. 

A las anteriores violaciones recaían penas tanto de tipo ad=inis~ 

trativo como corporal.es. 

D).- DELITOS FISCALES 

Nuestro C6digo Fiscal. de la Federaci6n en su Título XV Capitulo --

XX, contempla los delitos fiscales sancionados en nuestro pa~s de 1• sis¡pa~e~ 

te manera:-

(•) C6cllgo Penal., Ed. Porrúe, S.A •• Art. 79 
~-.D.F. 
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ART. 102.- Comete el delito de contrabando. quien introduzca a1~ 

país o. extraiga de él mercancías: (5) 

r.- Omitiendo el pago total o parcia1 de los impuestos que deban -

cubrirse. 

ZI.- Sir. permiso de autoridad competente. cuando sea necesario es-

te requisito. 

III.- De importación o exportación prohibida. 

También comete el delito de contrabando, quien interne mercancías-

extranjeras procedentes de las zonas 1ibres al resto del paía en cualquiera 

de los ca.sos anteriores, así como quien las extraiga de los recintos risca-

les o fiscalizados, ain que la hayan sido entregados legalmente por las 

autoridades o por las personas autorizadas para ello. 

ART. 103.- Se presume come~ido el delito de contrabando, cuando: 

I.- Se descrubre mercancías extranjeras dentro de los lugares y z2 

nas de inapecci6n y vigilancia permanentemente. sin los documentos que acre-

diten su 1ega1 tenencia o transporte, manejo o estancia en el país. 

II.- Se encuentren vehicu1os extranjeros ruera de una :ona de --

veinte kí1ómetros en cualquier dirección, contados en línea recta a partir -

de los l~mites extremos de la zona urbana de las poblaciones Cronterízas, ~ 

sin la documentación a que se refiere la Cracci6n anterior. 

III.- No se juati~iquen los faltantes o sobrantes de mercancías ~ 

que resu1ten al erectuarse la descarga de los medios de transporte, respec-

to de las consiganadas en loa mani~iestos o guías de carga. 

IV.- Se deacarguen subrepticiamente mercancías extranjeras de los 

medios de transporte, aún cuando sean de rancho, abastecimiento o uso econ~ 

(5) CIScligo FJ.acal. de l.a Federac.t.6n. Segunda 
S4lic.t.6n. 1985 Ed.l.tor:l.al. PAC. S.A. de -
C.V •• lléxJ.co. D.F. 
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V.- Se encuentren mercancías extranjeras en trárico de altura 

abordo de embarcaciones en aguas territoriales sin estar documentadas. 
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VI.- Se descubran mercancías extranjeras a bordo de una embarca~

ción ~n tráCico mixto. sin documentación alguna. 

VII.- Se encuentren mercancías extranjeras en una embarcación des

tinada exclusivamente al tráfico de cabotaje. que no llegue a su destino o -

haya toc3do puerto extranjero antes de su arribo. 

VIII.- No se justifique el faltante de mercancías nacionales emba~ 

cadas para tráfico de cabotaje. 

IX.- Una aeronave con mercancías extranjeras aterrice en lugar no

autorizado para el tráfico internacional. 

ART. 107.- E1 delito de contrabando será calificado cuando se com~ 

ta: 

I.- Con violencia física o mora1 en 1as personas. 

II.- De noche o por lugar no autorizado para la entrada o salida--

del país de mercancias. 

III.- Ostentándose e1 autor como runcionario o empleado púb1ico. 

IV.- Usando documentos falsos. 

Las caliricativas a que se refieren las fracciones III y IV de es

te artículo. también serán aplicables previsto en e1 artículo ios. 

Cuando los delitos 8 que se reriere este artículo sean calificados 

la sanción correspondiente se aumentará de tres meses a tres años de pri 

si6nª Si la caliCicativa constituye otro delito se aplicarán las reglas de 

la acumulación. 

Otro delito riscal contenido en nuestro Código Fiscal de la Fede

ración es el denominado de1ito de deCraudación y que de conformidad con lo

estipulado en el Artículo 108 de1 antes citado Código consiste en: 
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Artículo 108.- (6) 

Comete el delito de deXraudación Cisca1. quien con uso de engaños

o aprovechamiento de errores. omita total o parcialmente el pago de a1guna

contribución u obtenega un beneCicio indebido con perjuicio del Fisco Fede

ral.. 

Artículo 109.- Será sancionado con las mismas penas del delito de 

defraudación fiscal. quien: 

I.- Consigne en las declaraciones que presente para erectos ~ise~ 

les ingresos menores a los realmente obtenidos o deducciones Calsaa. 

II.- Omita enterar a las autoridades riscales. dentro del plazo 

que la ley establezca. las cantidadeo que por concepto de contribuciones -

hubiere detenido o recaudado. 

Nuestro ordenamiento Ciscal en sus artículos 110, 111, 112, 113,-

114 y 115 contempla determinados supuestos que constituyen de alguna manera 

ilícitos fiscales objetos de penalización y a continuación se transcriben -

en su orden respectivo. 

Artícu1o iio.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de -

prisión quien: 

I.- Omita solicitar su inscripción o la de un tercero en e1 Re--

gistro Federal de Contribuyentes por más de un arlo contado a partir de la -

fecha en que debi6 hacerlo, a menos de que se trate de personas cuya so1ic! 

tud de inscripción deba ser presentada por otro. aún en el caso en que 6ste 

no lo haga. 

XX.- No rinda al. citado Registro, loa in~ormea a que se encuen~ra 

obligado o lo haga con ~alsedad. 

(6) Op. C:l.t. Pa&· 65 
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III.- Use más de una c1ave de1 Registro Federal de Contribuyentes. 

IV.- Se atribuya como propias actividades ajenas ante el Regia~ 

tro Federal de Contribuyentes. 

No se formulará quere11a, si quien enccntrán:X:ee en los supuestos 

anteriores subsana la omisión o informa del hecho a la autoridad fiscal 

antes de que ésta lo de~cubra o medie requerimiento. orden de visita o cua! 

quier otra gestión notificada por la misma. tendiente a la comprobación del 

cumplimiento' de las disposiciones fiscales. 

Artículo 111.- Se impondrá sanción de tres meses a tres años de -

prisión a quien: 

I.- Omita presentar las declaraciones para efectos fiscales a que 

estuvieré obligado durante dos o más ejercicios fiscales. 

II.- Registre sus operaciones contables. fiscales o sociales en -

dos o más 1ibros o en dos o más sist~mas de contabi1idad co~ diferentes co~ 

tenidos.' 

III.- Ocu1te altere o destruya total o parcia1mente los sistemas

y registros contables, así como la documentación relativa a los asientos 

respectivos. que conforme a 1as leyes Ciscales esté obligado a llevar. 

Artículo 112.- Se impondrá sanción de tres meses a seis a.iios de -

pr~sión al depositario o interventor designado por 1as autoridades fisca~-

1es que con perjuicio del fisco Federal dispongo para sí o para otro del ~ 

bien depositado. de sus productos o de las garantías que de cualquier cré-

dito fiscal se hubieren constituido. si el valor de lo dispuesto no excede

de los $500.000.00; cuando exceda de esa cantidad. la sanci6n será de tres

a nueve ai'ios de prisión. 

Artículo 113.- Se impondrá sanción de tres meses a seis años de -

prisión al que dolosamente altere o destruya los aparatos de control, se:_:.. 

llos o marcas oficia1es co1ocados con rines fiscales o impida que se 1ogré 

e1 propósito para e1 que f'ueron colocados. 
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Igual sanción se aplicará al que dolosamente altere o destruya --

ias máquinas registradoras de operaciones de caja en las oCicinas recauda--

doras .. 

Artículo 114.- Se impondrá sanción de tres meses a seis zmos de -

prisión a los funcionarios o empleados públicos que ordenen o practiquen --

visitas domiciliarias o embargos sLn mandamiento escrito de autoridad ris--

cal competente. 

Artículo iis.- Se impondrá de tres meses a seis ai'los de prisión,-

a1 que se apoderé de mercancías que se encuentren en recinto fiscal o Cisc~ 

lizado si el valor de lo robado no excede de $100.ooo.oo. cuando exceda de-

esta cantidad la sanción será de tres a nueve años de presión .. 

La misma pena se ~mpondrá a qui~n dolosamente destruya o deterio-

re dichas mercancías. 

C).- PENALIZACION 

El Estado. en uso de su soberanía expide las leyes que han de re-

gir en el país. e impone su obedienc~a mendiente castigos que en materia 

fiscal reciben el nombre genérico de sanciones, las cuales Corman parte 

esencia1 de la ley. (7) 

Sin ese "imperio" que obliga a obedecerlas, las l.eyes no serían -

normas jurídicas, sino meras reglas de observancia voluntaria, y nadie su~ 

friría consecuencias por su incumplimiento. 

Las penas por desobediencia a los ordenamientos fiscales deben e~ 

tar consignadas en una ley que precise el rundamento de la sanción. 

E1 Código Fiscal. de la Fednraci6n en su Título IV contempla tanto 

1as infracciones como los de1itos ~iscaies. para cumplir con e1 objetivo 

del presente inciso mencionaremos a1gunos artículos que guardan una re1a 

(7) Jtartí:nez L6pez Lui.s., "Derecho Fi.eca.1 llexi.ca 
no., Ed. KCASA. Pag .. 96. Jléxi.co. D .. F. 1984:-
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ción estrecha con la penalización de los delitos fiscales. 

El Artículo 92 contine algunos puntos a considerar para proceder

pena1mente por los delitos f"i.aca1es y son loa sigui.entes: 

Para proceder penalmente por los delitos f"iscales previstos en ~ 

este capítulo, será necesario que previamente la Secretaría de Hacienda y~ 

Crédito Público: 

I.- Formule querella, trat6.ndoae de los previstos en los artícu-

los 105, 108, 109, 110, 111. 112 y 114. 

II.- Declare que el Cisco rederal a sufrido o pudo sufrir perjui

cio en los establecidos en los artículos 102 y 115. 

III.- Formule la declaratoria correspondiente, en los casos de -

contrabando de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requie-

ran permiso de autoridad competente, o de mercancías de tráfico prohibido. 

En los demás casos no previstos en las fraccíones anteriores. ia

denuncia de los hechos ante el Ministerio Público Federal. 

Los procesos por loa delitos Ciscales a que se refieren las tres

fracciones de este artículo se sobreseerán a petición de la Secretaría de

Hacienda y Crédito Público. cuando los procesados paguen las contribuciones 

originadas por los hechos imputados. las sanciones y los recargos respecti

vos~ o bien, estos créditos fiscales queden garantizados a satisfacción de

la propia Secretaría. 

La petición anterior se hará discrecionalmente, antes de que el -

ministerio público formule conclusiones y surtirá efectos respecto de 1aa

personas a que la misma se refiera. 

En los delitos riscales en que sean necesario querella o decl~ 

ratería de perjuicio y e1 daño o e1 perjuicio sea cuantiCicab1e, la Secret~ 

ría de Hacienda y Crédito Público hará la cuantificación correspondiente en 

la propia quere11a o dec1aratoria o la presentará durante la tramitación 
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de1 proceso respectivo antes de que e1 Ministerio Púb1ico Federa1 Cormu1e

conc1usiones. La citada cuantificación só1o surtira e~ectos en el procedi

miento penai. 

Para 1os efectos de este capítulo. se consideran mercancías los -

productos. efectos y cualquier otros bienes. aún cuando 1as leyes los cona~ 

deren inalienab1es o irreductibles propiedad particular. 

Artículo 93.- Cuando una autoridad fiacal tenga conocimiento de -

la probable existencia de un delito de los previstos en este Código y sea -

perseguible de oficio, de inmediato lo hará del conocimiento del M1nisterio 

Público Federal para los erectos legales que procedan. aportándole las ac-

tuaciones y pruebas que se hubiere allegado. 

Artículo 94.- En los delitos Ci5cales, la autoridad judicial no -

impondrá sanción pecuniaria; las autoridades administrativas. con arreglo -

a las leyes fiscales. harán eCectivas las contribuciones omitidas. los re-

cargos y las sanciones adm1nistrativas correspondientes. sin que ello aCec

te al procedimiento penal. 

Artículo 95.- son responsables de los delitos fiscales quienes: 

I.- Concierten la realización del delito. 

II.- Rea1icen la conducta o el hecho descritos en la ley. 

III.- Cometan conjuntamente el delito. 

IV.- Se sirvan de otra persona, como instrumento para ejecutarlo. 

V.- Induzcan do1osamente a otro a cometerlo. 

VI.- Ayuden do1osamente a otro para su comisión. 

VIr.- Auxilien a otro después de su ejecución cumpliendo una pro

mesa anterior.: 

Artículo 96.- Es responsable de encubrimiento en los delitos ~is

cales quien. sin previo acuerdo y sin haber participado en el. después de -

la ejecución del delito: 
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I.- Con ánimo de lucro adquiera. reciba, tras1ade y ocu1te e1 -

objeto del delito a sabiendas de que provenia de éste. o si de acuerdo con-

1as circunstancias debia presumir su ilegítima procedencia, o ayude a otro

ª los mismos Cines. 

rr.- Ayude en cualquier ror!Tla al inculpado a eludir 1as investig~ 

ciones de la autoridad o a sustraerse de la acción de ésta, u oculte, alte

re destruya o haga desaparecer las huellas, pruebas o instrumentos del del~ 

to o aseguro para el inculpado el obje~o o provecho del mismo. 

El encubrimiento a que se reriere esté artículo, se sancionará 

con prisión de tres meses a seis ai\os. 

Artículo 97.- Si un runcionario o empleado público comete o en ~ 

cualquier forma participa en la comisi6n de un delito fiscal, la pena ap1i

cable por el delito que resulte se aumentará de tres meses a tres años de -

prisión .. 

Articu1o 98.- La tentativa de los delitos previstos en este Códi

go es punible. cuando la resolución de cometer un hecho delletivo se traduce 

en un principio de su ejecución o en la realización total de los actos que

debierán producirlo. si la interrupción de éstos o ln no producción del re

sultado se debe a causas ajenas a la voluntad del agente. 

La tentativa se sancionará con prisión de hasta dos terceras par

tes de lo que corresponda por el delito de que se trate, si este se hubiese 

consumado. 

Si el autor desistiere de la ejecución o impidiere la consumación 

de1 de1ito. no se impondrá sanción alguna. a no ser que los actos ejecuta

dos constituy...i.n por si miamos delito. 

Articulo 99.- En el caso de delito continúado, 1a pena podrá 

aumentarse hasta por una mitad más de lo que resulte aplicable. 

Para loa efectos de este C6digo. e1 de1ito es continúado cuando -

se ejecuta con p1ura1~dad de conductas o hechos. con unidad de i.ntensi6n --
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delictuosa e identidad de disposición legal. inc1uso de diversa gravedad. 

Artículo 100.- La acción pena1 en los delitos fiscales persegui-

bles por querel1a de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. prescri--

birá en tres anos contados a partir del día que dicha Secretaría tenga -

conocimiento de1 delito, y de1 delincuente; y si no tiene conocimiento; en

cinco años que se computarán a partir de la fecha de la comisión del deli-

to. En los demás casos, se es~ará a las reglas del Código Penal aplicable-

'.: en materia Federal. 

Artículo 101.- para que proceda la condena condicional cuando se

incurra en delitos fiscales, además de los requisitos señalados en el Códi

go Penal aplicable en material Federal, será necesario comprobar que el in

terés fiscal está satisfecho o garantizado. 

Artículo 104.- El del..1.to de contrabando se sancionará con pena de 

prisión: 

I.- De tres meses a seis años. si el. monto de 1os impuestos omit! 

dos no excede de $500~000.00. 

II.- De tres a nueve años. si el monto de los impuestos omitidos 

excede de $500,000.00. 

III.- De tres meses a nueve allos. cuando se trate de mercancías -

cuyo tráCico haya sido prohibido por el Ejecutivo Federal en uso de las ~a

cuitades seBal.adas en el. segundo párrafo del. Artículo 131 de la Constitución 

Política de los Estados Unidades Mexicanos. 

En l.os demás casos de mercancías de tráfico prohibido. la sanción 

será de tres a nueve ~os de prisión. 

rv.- De tres meses a seis años. cuando no sea posible determi-

nar el. monto de ios impuestos omitidos con motivo del contrabando o se tra

te de mercancías por las que no deban pagarse impuestos y requieran permiso 

de autoridad competente. 
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Para determinar e1 va1or de las mercancías y e1 monto de los im--

puestos omitidos. se tomarán en cuenta las averias de aquel.l.as sí acn prod.z::! 

das antes de1 contrabando. 

Artículo 105.- Será sancionado con las mismas penas del contrab~ 

do quien: 

I.- Adquiera mercancía extranjera que no sea para su uso personal. 

la enajene o comercie con ella. sin la documentación que compruebe su legal. 

estancia en el país. 

II.- Tenga en su poder por cual.quier título. mercancías extranje-

ras que no nean para su uso personal. sin la documentación a que se rerie--

re la fracción anterior. 

III.- Ampare con documentación o factura auténtica mercancía ex~ 

tranjera de la que cubre la documentación expedida. 

IV.- Tenga mercancías extranjeras de tráCico prohibido. 

V.- En su carácter de ~uncionario o empleado púb1ico de ia Feder~ 

ción de los Estados. del Distrito Federal o de Municipios. autorice la 

internación de a1gún vehículo. px·oprocione documentos o pl.acas para su cir-

cu1aci6n. otorgue matrícuia o abanderamiento. o intervenga para su inscrip-

ción en el. Registro Federal. de Vehículos. cu~~dc la importación del propio-

veh!cul.o se haya efectuado sin el permiso previo de la autoridad Federal --

competente. 

VI..- Tenga en su poder a1gún vehículo de procedencia extranjera -

sin comprobar su l.ega1 importanción ~ estancia en el. país. o sin previa --

autorización l.egal., y en el caso de automóvil.ea y camiones, cuando se tra-

te de mode1os correspondientes a los ú1timos cinco ai'ios. 

Vl:I.- Enajene o adquiera por cual.quier t~tul.o sin autorización --

1ega1, veh~culos importados temporalmente. 
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VLXI.- Enajene o adquiera por cua1quier títu1o vehícu1oa importa

dos definitivamente para transitar en zonas 1ibres o ~ranjas fronterizas. o

provisionalmente para circu1ar en laS citadas franjas Cronterizas, si e1 ad

quirente no reside en dichas zonas o franjas. 
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e o H e L u s X o R K s 

El aspecto tributario de nuestro país como la mayoría de los paí

ses del Continente actualmente se enrrenta a un desafío singular. caracteri

zado por una problemática compleja, que demanda una administración más efi~ 

ciente de loa ingresos públicos, que ayude a mejorar la difícil situación ~ 

riscal. 

Con el objeto de que el presente trabajo sirva no como una críti

ca más a nuestra situación económica, me permito opinar sobre algunos aspec

tos que de una u otra manera es imperioso reordenar con un verdadero sentido 

de profesiond1iamo y honestidad de todos y cada uno de los encargados de 

guiar los destinos de nuestra Nación. principalmente en lo que se reCiere a

la recaudación de ingresos y en el destino Cinal de los mismos: 

1.- Da entre los instrumentos válidos para la prevención de la~ 

evasión fiscal que de los gobernantes deben utilizar para eliminar los ries

gos políticos que implicaria una evasión tributaria de considerable magnitud. 

está la de crear programas bien estructurados y con la suficiente continuí~ 

dad que tuvieran como único objetivo fomentar la conciencia ~iscal de los ~ 

gobernados. 

2.- Crear tributos verdaderamente eficaces que por su propia es~ 

tructura resulten difíci1es de evadir sin que el Cisco deje de percatarse ~ 

de ellú. 

3.- Que las ~ormas de control y comprobación ~uncionen realmente

ª través de.dispositivos sencillos que no representen para el ~isco grandes

erogaciones de recursos económicos que en un mornent~ dado ocasionen que el -

sacriricio del contribuyente se diluya o neutralice debido a un muy honeroso 

sistema de adminLstraci6n fiscal. 
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4.- Es muy recomendab1e instrumentar un verdadero y e~ectivo re-

gistro de contribuyentes. 

5.- Es imperioso adecuar los ordenamientos Cisca1es a la real.idad 

política económica y cu1tura1 de la nación ya que la marcada tendencia a te 

mar como parámetros orden~mientos 1cgales de otros paises nos ha acarreado

muchos problemaz. 

6.- Se requiere que en la elaboración de las leyes fisca1es part~ 

cipen juristas expertos para impedir que se agudice el alejamiento entre la 

política fiscal y la constituci6n. al olvidar los legisladores los princi-

pios en los que deben sustentarse dichos ordenamientos riscales. 

7.~ E5 indispensab1e implementar ordenamientos para que los me -

dios y altos mandos dentro de la Administrac~ón Püblica Federal se aaignen

por oposición. garantizando con esto una verdadera plantilla de profesiona

les al Servicio del Estado. 

8.- Simplificar al máximo los procedimicntoo empleados por la Ad

ministración tributari~ para lograr incrementar la recaudación. 

9.- Perfeccionar e1 sistema de C~scalización del Estado. para lo

grar una recaudación eficiente y oportuna. 

10.- Crear y fomentar campañas de lucha contra la corrupción y so

bre todo aplicar todo el peso de la ley sobre todos aquellos funcionarios -

deaonestos que con su incalificable actuar no únicamente daf'ian la economia

Nacional sino que alientan a un gran número de ciudadanos a pretender enri

quecerse de 1as formas mas víles, sin importarles el daño tan grande que -

caus~ a toda una sociedad. 



B r B L r o G R A F r A 

X.- L:tBROS 

i.- TRATADO GENERAL DE SOCIOLOGIA 
RECASENS SLCHES, LUIS 

EDITORIAL PORRUA, S.A. 

2.- SOCIOLOGIA Y SUBDESARROLLO 
STAVENHAGEN RODOLFO 
EDITORIAL NUESTRO TIEMPO, S.A. 

3.- COMPENDIO DE UN CURSO DE SOCIOLOGIA. 
F. SENIOR, ALBERTO 
FRANCISCO MENDEZ OTEO. EDITOR Y DISTRIBUIDOR 

4.- EL DERECHO SOCIAL Y LA SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL 
GONZALEZ DIAS LOMBARDO 
EDITORIAL UNAM. 

5.- INTRODUCCION A LA SOCIOLOGIA 
MAX WEBER 
EDITORIAL PORRUA, S.A. 

6.- CIENCIA ?OLITICA. 
SERRA ROJAS ANDRES 
EDITORIAL PORRUA, .S.A. 

83 

7.- TEORIA DE LOS AGRUPAMIENTOS SOCIALES (LA MECANrZACION 
SOCIAL) 
MENDIETA Y NUÑEZ LUCIO 
EDITORIAL PORRUA, S.A. 

8.- IEfiEOD AGRARIO MEXICANO 
LEMUS GARCIA RAUL 
EDITORIAL JI!'ISA. 

9.- ESTRUCTURA AGRARIA Y CLASES SOCIALES EN MEXICO 
BARTRA ROGER 
EDICIONES ERA, .S.A 

io.- EL SISTEMA AGRARIO CONSTITUCIONAL 
MENDIETA Y NUÑEZ LUCIO 
EDITORIAL PORRUA, S.A. 

ii.- GENESIS Y DESARROLLO DEL FEUDALISMO 
PUIGGROS ROOOLFO 
EDITORIAL F. TRI~LAS, S.A. 



12.- APUNTES PARA LA HISTORIA DEL DERECHO EN MEXICO 
ESQUIVEL OBREGON TORIBIO 

13.- DERECHO PRE-COLONIAL 
MENDIETA Y NUNEZ 
EDITORIAL PORRUA, .S.A 

14.- DICCIONARIO DE DERECHO ROMA 
GUTIERREZ ALVIS F. 
EDITORIAL MADRID. 

15.- ELEMENTOS DE FINANZAS PUBLICAS MEXICANAS 
FLORES ZABALA ERNESTO 
EDITORIAL PORRUA 

16.- TRAITE THEORIQUE ET. PRACTIQUE DIECONOMIE 
POLITIQUE. 
COURCELLE SENEVIL S.C. 
EDITORICAL AMYOT PARIS 

17.- TEORIA GENERAL DEL DERECHO ADMINISTRATIVO 
ACOSTA ROMERO MIGUEL 
EDITORIAL PORRUA 

18.- INTRODUCCION AL ESTUDIO DEL DERECHO TRIBUTARIO 
MEXICANO 
MARGAIN MANAUTOU, EMILIO 
EDITORIAL ECASA 

19.- DERECHO ADMINISTRATIVO 
SERRA ROJAS ANDRES 
EDITORIAL PORRUA, S.A. 

20.- FRAUDE DE LEY Y ECONOMIA DE OPCION 
AREAS GANETE MIGUEL 
EDITORIAL MINISTERIO DE HACIENDA MADRID ESPANA 

21.- TRATADO DE POLITICA FISCAL 
MAURICE LAURE 
EDITORIAL DE DERECHO FINANCIERO MADRID ESPANA 

22.- DERECHO FISCAL MEXICANO 
MARTINEZ LOPEZ LUIS 
EDITORIAL ECASA 

23.- ENCICLOPEDIA JURIDICA OMEBA 
EDITORIAL BIBLIOGRARIA ARGENTINA. 

24.- FINANZAS PUBLICAS E INGRESO NACIONAL 
M. SOMERS, HAROLD 
EDIFORIAL FONDO DE CULTURA ECONOMICA 

84 



25.- SAGRADA BIBLIA VERSION CRITICA SOBRE LOS TEXTO HEBREO 
Y GRIEGO. 
EDITORIAL CATOLICA, .S.A 

26.- DERECHO PROCESAL FISCAL 
PORRAS Y LOPEZ ARMANDO 
EDITORIAL TEXTOS UNIVERSITARIOS 

27.- LINEAMIENTOS ELEMENTALES DE DERECHO PENAL. 
CASTELLANOS TENA FERNANDO. 
EDITORIAL PORRUA, S.A. 

28.- DERECHO PROCESAL FISCAL 
DISEÑO SIERRA HUMBERTO 
EDITOR Y DISTRIBUIDOR CARDENAS 

85 



II.- LEYES, CODIGOS Y REGLAMENTOS 

1.- CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS. 
EDITORIAL PORRUA. S.A. 

2.- LEY DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO 
EDITORIAL TRILLAS 

3.- CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 
EDITORIAL PAC, S.A. 

4.- CODIGO PENAL 
EDITORIAL PORRUA, S.A. 

5.- LEY ORGANICA DE LA ADMINISTRACION PUBLICA 
FE•ERAL. 
EDITORIAL PORRUA, S.A. 

6.- REGLAMENTO INTERIOR DE LA S.H.Y.C.P. 
EDITORIAL TRILLAS, S.A. 

7.- LEY DE INGRESOS DE LA FEDERACION PARA EL -
&JERCICIO FISCAL 1985. 

66 



rrr.- REVISTAS y PKRXODXCOS 

1.- LA MOR'ASIDAD TRIBUTARIA 
LLANES LUIS 
REVISTA DE DIFUSION FISCAL 
EDITADA POR INCAFI 

2.- LA POLITICA FISCAL 
TELLO MACIAS CARLOS 
REVISTA DE DIFUSION FISCAL 
EDITADA POR INCAFI 

3.- LA COMPUTACION ELECTRONICA COMO ELEMENTO 
BASICO DEL CONTROL DE CAUSANTES. 
BASAVE AGUIRRE LEONARDO 
REVISTA DE DIFUSION FISCAL 
EDITADA POR INCAFI 

4.- PERIODICO EL FINANCIERO 
10 DE SEPTIEMBRE DE 1985. 
PAG. 9 Y 23 

S.- PERIODICO EL FINANCIERO 
9 DE AGOSTO DE 1985. 
?AG .. :l. '! 5 

6.- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
31 DE DICIEMBRE DE 1984. 
PAG. 39 Y SIC. 

7.- DIARIO OVASIONES 
3 DE DICIEMBRE DE 1985. 
SECCION FINANCIERA PAG. 5 

8.- DIARIO OFICIAL DE LA FEDERACION 
2 DE ENERO DE 1980. 

9.- SEM. JUD. DE LA FEDERACION. 

87 


	Portada
	Índice
	Introducción
	Capítulo I. Antecedentes Históricos
	Capítulo II. Naturaleza de los Impuestos
	Capítulo III. Enfoque Sociológico y Principales Causas de la Evasión Fiscal
	Capítulo IV. La Penalización al Ilícito de Evasión Fiscal
	Conclusiones
	Bibliografía



