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12; TRODUCCION- 

El presente trabajo, esta encaminado a realizar un estudio 'breve, - 

de los procedentes y antecedentes de carácter hist8ricoy que dieron vi- 

da al Derecho Administrativo cwo una rama de la Ciencia del Derecho, - 

con un enfoque a demostrar la evoluci6ny que a través, del tiempo a te. 
nido y la independencia aue el Derecho Fiscal en la actualidad a logXa- 
do de esta rama del Derecho, debido a la evolución y eesarrollo de las - 
finanzas públicas y a las profundas transformaciones que ha tenido el - 
Estado moderno y de los diferentes fenómenos económicosp Políticos Y - 

sociales que han traído aDarejadas dichas situaciones; el prnsente tarrw- 
bién se encamina a demostrar la autonomía que el Derécho Fiscal ha ten¡ 
do con la creación del Tribunal Fiscal de la Federación y las leyes que
al efecto se han expedido. 



CA' ITuLO 1. 

ITIVO
1 - lorveLUCIOE D L DE C, _ kDMINISTM

a).— Antecedentes Hist8rícos. 

b).— El Derecho Administrativo en nu -ropa. 

e).— El Derecho Adninistrativo en bléxic0- 

a)._ Conceoto de Derecho Administrativo. 



CAPITULO I. 

EVOLUCION D:M DERECHO ADMINISTP-MV0. 

A).- Antecedentes Históricos. 

El Derecho Administrativoy considerado como cienciag es de orígen mO - 

derno. En todas ¿ pocas, y donde quiera que haya habido un gobierno, ha habi
do instituciones administrativas. No puede concebirse gobierno sin adminis- 
tración, ni ésta sin reglas destinadas a dirigir a los funcionarios de los - 
diversos ramos administrativos. En todos los tiempcEl y Por los diversIs go- 
biernos de las Naciones, se habrán forme.do reglamentos, expedido órdenes, - 

librandose circulares sobre los diversos objetos de la administración pfibl! 
ca; el conjunto de estas órdenes habrá formaCo' las instituciones administra
tivas de los diversos pueblos. 

Es así, como las primeras formas de administración pública fueron sim- 

plistas, porcue al nacer los Estados Nacionales corro Entidades Soberanast - 
estuvieron facultados para crear y normar ciertas conductas y actividades - 

que sirvieran para garantizar y dar eficiencia a los ordenamientos del pro- 
pio Gobierno en forma coercitiva toda vez aue tenían que registrar algunos - 
actos a fin de que el trámite tuviera validez mediante certificaciones o re
gistro p Lblicol suj giendo así el llamado Estado Gendarme, que vigilaba des- 
de lejos la actividad de los particulares, 

com0 los principios individualis

tas consideran que es bastante la actividad de los particulares y el libre
juego de las leyes económicas para satisfacer las necesidades individuales - 
de interes colectivo en la sociedad, el

Estado en esta etapa histórica, Pa s



terior al mercantilismo de los antiguos regímenes políticos, se encontr6 re

ducido a un mínimo de* actividad administrativa en cuanto a sus fines y 169.i

camente, en cuanto a sus atribuciones, porque dlichos fines s
1

610 se limitan - 

al manteni:niento y protecci6n de su existencia como entidad Soberana y a la
conzervaci6n del orden júrídico y material, en tanto que es condici6n para - 

el desarrollo de las actividades de los particulares y el lí"rre juego de — 

las leyes economicas. Por tanto, en esta primera etapa las atribuciones del

Est -do consisten fundamentalmente en atribuciones de policía, aue lo obli - 

gan a abstenerse de intervenir en las esferas de acci6n de los narticulares

mas allá del 11- ite necesario para el mantenimiento del orden, motivo por - 

el cual el Esta5o en esta etapa se conoce con el nombre de Estado Gendarme. 

o es dudoso sin embargo, que en esta primera etapa, el Estado asumia

atribuciones compatibles con la libre actividad nrivada, cuando écta era in

suficiente, o no remunerativa, -) ero si exigida Dara la satisfacci6n de nece

sidades celectivas. Este proceso ha ido avanzando al producirse como conse- 

cuencia del sistema liberal un desajuste en la vida social aue se ha agudi- 
zado, por una serie de factores, . cono el aumento de la poblaci6n, los pro
Eresos de orden técnicos y la ostensible desigualdad de las clases socia

les". ( 1) 

Posteriormente el Estado Prowtorj por la necesidad clue sienten todas - 

las administracion-2s p Lbl, icas de adouirir en el mercado bienes y servicios - 

para el ci-m.nlimiento de sus fines, así como Dara, establecer acuerdos con — 

1) Fraga, Gabino. Derecho Administrativo. pág- 14. 



los particulares, sobre cuestiones de interes general, donde result6 1136s — 
aconsejable la técnica del convenio voluntario que la de la coacci6n, esto- 

motiv6 a los particulares con el fin de que realizaran ciertas conductas$ - 

estimulando su participaci6n en la vida econ6mica de los Estadoss los cua - 
les adoptaron estas medidas; trayendo corno consecuencia la creaci8n de est -1
mulos, como lo son el financiamiento Y la excenci6n de impu.,stoy para las - 
activid,ades necesarias, y el gravamen, 

la sanci8n así como otras rue pudie- 

ran resultar nocivas en el siglo " asado, hasta llegar a la época actual. 

Tn la Segunda blitad del Siglo XX se fortaleci6 en varios naíses y sepa
ra-damente en el caso de :.--éxicoj el sisterna del Estado Benefactor, productor
de bienes y serviciosp encargado también de comercializar ciertos productos
y de propiciar la redistribuci6n de la riquezá e incluso el consumo obliga— 
torio de algunos bienes y serviciosi creando mercados- cautivOs para prote — 
Cer a los productojes nacionales y subsidiandOg

muchas veces, los artículos

de - irimera necesidad iYara evitar el aumento tr . aumático de los precios. Son - 
muchas las ventajas cue ofreci6 este sistema, pero también son muchos lee ~ 
problernas creados9 entre ellos$ La existencia de productores inmorales que— 
no se preocupan por el control de calidad. de los productos porque tienen la
seguridad de que tendrán cue ser adauiridos dentro del mercado cautivo; el— 
sacríficio del pueblo que cubre con sus impuestos9 los subsidios otorgador*y
para los productoj de primera necesidad, y finalmentep la abulia y la irres
ponsabilidad ciudadana, del propio pueblo que lo espera todo del gobierno,— 
sin hacer el menor esfuerzo de colaboraci6n creando la imagen del llamado — 
Tapá Gobierno", y por i& ltimo, el Estado Planificaeor Integral, que rerulta
hasta el momento una creaci6n ut6pica, 

sistema oue no opera pienaniente er— 



ningún país del mundo, aunque jurídicamente se han creado los mecanismos Pt
inístra,ci6n- 

ra llegar a alcanzarlo, a fin de obtener la planificaci6n y admi

el funcionamiento gloy,.al de la sociedad en todos sus aspectos. 

21 Estaáo yexicano, en su forma de administraci6n a pesar de sus favo- 
transformaciones9 presenta características eclácticas de los cuatro- 

ti-ncs n.e-ici-On- Cc>59 y s6lo una buena administraci6n pública podrá conducir - 

nos al trPvés del tiempo a ésta moderna concenci8n del Estado Ideal, como - 
Planificador Integral. 

b).- El Derecho Adminístr,-tivo en Europa. 

Frarcia— " Zn la Francia, durante la antigua 1,« onarquía, dice Laferrie- 

re, la ciencia del derecho administrativo, no pudo constituirse. Ni la reu- 
r

nión sucesiva de las provincias, ni la intervencí6n de los stados gene a
les, ni la acci6n política de la monarquía, ni la acci6n administrativa de- 
jos -oarlamentos, del consejo de Estado, ni de Otros

tribunales, pudieron

rroducir un sistema uniforme de administrP-ci6n9 y menos se reconoci6 un
princinio ! e- jeral, que pudiera llegar a ser la base científica del derecho.. 
adminís-,r- TivO"- ( 2) 

ste comenzó verdader-amente en Francia, en la época de la asamblea
constituyente. :;

stabjeciendo la unidad nacional, establecida igualmente la- 

uni,¡ad administrativa y, proclamando los derechos de - 1 hombre y los princi - 
pios je la razón que habían de ser realizados por las instituciones a¿minis

2) Laferriere. Autor citado por Teodosio Lares. Lecciones de Derecho Admi- 
nistrativo. Pá7,- 4. 
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trativasl zanjaba los fundamentos de la ciencia» El primer c6nsulq aspiran- 

do después a la centralizaci6n del poderg y restaurando el consejo de ESta- 
do, daba mayor fuerza y energía a la unidad administrativa. Y a las cartas - 

de 1314 Y 1830, dando a reconocer los derechos oolíticos de los ciudadanos, 
estableciendo la alianza entre el poder público y los derechos de los parLi
culares, hé aquí las tres fuentes de que ha nacido el derecho administrati- 

vo en Francia, y al mismo tiempo los tres carácteres que lo han elevado al - 
estado de ciencia. 

Principios racionales, cor.no fundamento del Derecho. Unidad como funda

mento de la acci8n administrativa y combinaci6n de las atribuciones del po- 
der públicol en los interéses y der, ichos de los

Darticulares, como el resíl- 

men de la ciencia". ( 3) 

El Derecho Ad-ministrativo en Francia necesit6 de ciertas condiciones - 
hist6ricas para asegurar su desarrollo y una de ellas fue la reacci6n del - 
pueblo en contra de la arbitrariedad de la monarquía9 para que se asegurara
y evolucionara jurídicamente la libertad de los ciudadanos, a través del B -s
tado de Derecho, clima en el que se desenvuelve el Derecho Aciministrativo. 

Espala— I` De los adelantos que ésta ciercia ha hecho en Francia, ha c -O
menzado . a aprovecharse la EspaSa en estos últimos ti?m" OsI En vano sería — 
buscar la ciencia de este derecho en la administraci6n de los siglos 7-ediOs; 
el feudalismo Y la úrepotencia de los señores era la base del sistemai los - 
vasallos no sabían si tenían algunos derechos. Las municipalidades con sus~ 

fueros, y los derechos y privilegios de las localidadesp se sostuvieron des
3) Laresq Teodosio- () Po cit. P- 5
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pués contra Ir. prerrogativas de la corona, y no podía haber unidad en la — 

administraci6ny que es una de las bases de la ciencia. Los esfuerzos de los

reyes cat8licos por uniformar la l-eFislaci6ng y centrali7ar el gobierno, — 

dándole una direcci6n marcada y fija, principiaron a dar a conocer las ven- 

tajas de la unidad administrativa. La adopci6n de los gobiernos representa- 

tivos, la organizaci6n de los poderes r, blicos bajo las bases de libertad, - 

y el respeto debido a los derechos del hombre y del ciudadano, han debido ~ 
necesariamente hacer conocer la necesidad de combinar la acci6n de los pode

res públicas con los derechos reconocidos, y el Sr. Burgos9 desempeñando el

ministerio del interior, fue el primero que en 1834 ofreci6 el Estamento de

Pr6ceres presentar un proyecto de ley cue contuviese la organizaci6n de les

Tribunales administrativos. Este pensamiento no se llev6 a cabo, y hasta — 

l 38 el Sr. Sílvela, celoso dir)ut-3 09 present6' a las cortes un Droyecto de - 

ley c: ue contuviese la orpanizaci6n de los Tribunales administrativos. Al — 
fin el 6 de julio de 1345, se ex-,)idi6 el reglamento del consejo realy y en. 

lo de octubre del mismo año el de los consejos privinciales, que conocen de

los nep-ocios contenciosos de la adninistraci6n según los principios de la - 
ciencia. En 1947 el Sr. Rico y Amat ha dado ha luz, bajo el nombre de juris

prud-encia administrativa, una colecci8n de las comnetenciaE iue sobre dis

ti.ntos puntos de administraci6n han si, o ya Hecididas". ( 4) 

En apoyo a lo nue ex-oone Don Teodosio Laresl podemos decir cue el Dere
cho administrativo, no surge en el momento en - iue se descubre en el tiemno- 
la aparici6n de alguna norma relativa a la administraci6n n-ablica, sino s¿- 

4) Lares, Teodosio. Op. Cit- pá?. 7, 
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lo cuando la actividad administrativa está regulada por normas jurídicas ex

teriormente obligatori às y distintas a las que ris"en a los Darticulares. En
consecuencia, las normas aisladas de carárter administrativo s6lo son prese

dentes de un sistema jurídico. 

Inglaterra— 1- oe pretende oue en los :Estados Unidos del Ijorte e Ingla- 

terrag no se alude con frecuencia al derecho administrativo, como un cuerDo
de conocimientos jurídicos aut6nomos- La administraci6n p, blica está sOmet-i

da a la ley, pero la desconfianza del liberalismo hacia el poder administra

tivo, oblig¿ a no aceptar la id?a de un aerecho administrativo". ( 5) 

En parte esta situaci6n ha cambiado y se está operando una reacci6n - 

favorable hacia esta disciplina. Dice Robsons " Una de 19.- más notables evo— 

luciones de la Constituci6n británica, durante la filtima mitad del siglo pa

sado ha sido el otorgamiento de poderes judiciales a los grandes Departamen

tos del Estado y de otras entidades y personas extraflas todas al Poder Judi
cial. Esos tribunales no son s6lo ajenos al poder judicial, sino que estan- 

en su mayor parte exentos de su control. En muchas de esas situaciones la - 
ley nrohibe terminantermente al Poder Judicíal revisar las decisiones de e - 
sas entidades o ejercer sobre elips superintendencía de ninguna clase. Esa- 
orientaci6n imDlica la existencia en la Constituci6n de la, Gran BretaHa de - 
un derecho administrativo bien definido; c de una justicia ejecutivay como - 
se llama algunas veces, y revela la bancarrota en aquel reino de la ley que
el profesor Dicey consideraba un elerento esencial de'l sistema constitucíc- 
nal inglés". ( 6). 

5) James Hart. Autor citado por Andrés Serra Rajas. Derecho Administativo- 
pág. 140

6) Willian R. Robson. Autor citado nor Andrés Serra. Rojrs. Derecho Adminis
trativo. pág. 141- 



9

1 -Ps este ejemplo característico de lo que la doctrina que se ocupa de — 

lo contencioso de tino europeo llama la " justicia retenida" es la misma ad— 

ministraci6n activa la que decide sobre el asunto contencioso y no un 6re a— 

no independiente con jurisdicci6n propia el cual se funda en la costuntre- 
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e).– El Derecho AdministrDtiv0 en México - 

En nuestro país, el gobierno se ocupa fundamentalmente de elaborar las
leyes, de satisfacer las necesidades generales de los habitantes y de impar

tir justicia. Cada una de estas actividades se real¡ --a a través de distin – 
tos 6r_,anos. 

1 6rgano legislativo es el encar,,ado de crear las leyes. IS1 6rgano -- 
w

medios econ6micos para atenderejecutivo es el responsable de buscar los

las necesidades quey en general, tenga la poblaci6n y prestarle los servi— 
cios que recesite» El 6rgano judicial tiene la tarea de hacer justicial a – 
través de los tribunales nue lo conforman y resuelve los conflictos o pro – 

blemas leF-ales que surjan entre los particulares o entre alguno de ei tos Y~ 
las autoridades pfiblicas. 

La actividad de estos 6rganos se lleva a cr,,bo de acuerdo con 10 dis— 
puesto por las leyes, sobre todo 1,1 constitucional, porque esta ley sei',.ala– 
de que forma ha de realizarse cada actividad y

fija a los f,=cionarios y e.M

Dleados piblicos la obligaci¿n de efectuarla con estricto apego a lo que — 
ella disnonga y ordene. 

Ahora bíeng cuando es el 8rFano ejecutivo o la administraci6n p lbiica

y que es quien lleva adelante sus actividades propi s Y pone todos sus es
fuerzos para conseguir los recursos econ6micos que le , Dermitan satisfacer
las necesidades de la colectividady es entonces9 cuando las leyes aue le
indican el camino que debe seguir para alcanzar esos fines9 forman su base– 
legal, su legislaci6n administrativa". (

7) 

7) Nava negrete, Alfonso- El Derecho. pág. 
130. 
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Entre las multiples tareas que realiza la administración públicay esta

la prestación de servicios PúblicOs9 y las que despliega para obtener los — 

medios para poder efectuarlas y es cuando provocan el naci-niento de nuevas— 

leyes, reglamentos, decretos, etcétera que van integrando el derecho admi — 

nistrativo. 

De tal manera es como se integra el derecho administrativoy y para co— 

nocer los antecedentes históricos del mis,"nOy en nuestro país es necesario — 

hacer mención He algunos precenentes de tipo administrativo del período' pr e

hisoánico y de las instituciones de carácter administritivo dictadas duran— 
te la época o reríodo virreinaly hasta el alo de 1925 de manera breve, 

Período Prehispánico.— Los precedentes históricos de tipo administrati

vo en esta etapa los encontramos en el pueblo azteca. 

Como cualquier estadoy este prestó servicios 3 blicos y se allego de — 
los medios económicos necesarios para poder prestarlos. Por lo especial na— 
turaleza de su sistema monetario, la política h. cendaria de los mexicanos — 

tuvo que plantearse recurriendo a la imposición de tributos en especie y en

servicioso para hacer frente a los gastos pUlicos. 

La conservación de las calles debía estar a cargo de las autoridades— 
locales de cada barrio, bajo la vigilancia del Huey Calpixque, funciOTI—'riO— 
imperial que, como perfecto, les daba las instrucciones. Por lo que cada ~— 

día se ocupaban mil personas en la limpieza de las vías p-ablicasl barriendo

y lavando con tanto esmero que dice un
testigo, se podía caminar por ellas~ 
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sin temor por los pies más que por las manos". ( 8) 

OSahagán hace referencia a una ley que obliga a los municipios a repa- 

rar anualmente los caminos después de la temporada de lluvias". ( 9) 

Este servicio era prestado por los habitantes del pueblo, por medio de

tandas pero siempre bajo la direcci8n de una autoridad que daba instrucciO- 

ves. 

Todos los habitantes de Tenochtitlan pagaban impuestos, 
con excepci6n- 

de los dignatarios y sacerdotes, los niZOsi los huerfanos, los indigentes - 

y los esclavos. En el caso de los pueblos sometidosl los impuestos se satis
facían por medio de la entrega de productos 6 bienes determinados y por ser
vicios personales. En el caso de los Droductosi los labradores pagaban con - 

parte de sus cosechas; los gremios de artesanos, 
con sus manufacturas; 

los - 

comerciantes con sus mercancías y algunos pueblos con esclavos. Por lo que - 
hace a los servicios, los habitantes, exceptuando a los sefialados anterior- 

mente, tenían tandas para el servicio en las obras públicas y en otras labo
res. 

I)e los tributos recaudados se destinaban considerables sumasal soste- 
nimiento del monarca, sus familiares, su corte, a los gpstos militares, a - 
las donaciones, rei alos, se.crificios para fines religiosos, regalos de cor- 
tesía a mensajeros y huíeredes, al sostenimiento

de artesanos, cantores y - 

8) Jacenes Soustelle- Autor citado por Diego G. L6pez. Curso de Ristória - 
Econ6mica de M-'- xiCO- pág. 44. 

9) Sahagan. Autor citado por
Diego C- L6pez. Op. Cit- pág. 45- 
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al pago de los empleados de la administr,--ci6n pública. 

1

Eran también cuantiosos los recursos destinados a la construcci6n y — 

mantenimiento de las obras p1blicas, tanto las relativas a las calzadasv ea

lles y canales; como los acueductos Y edificios Públicos coro templos, pal2 

rios, escuelas y mercados. 

Se hacia frente en las épocas de sequia o hambre, a través del aprovi- 
ionamiento de alimentos nara la poblaci6n a cargo del gobierno y se mencio

na que durante la énoca mala que se padeci6 en 14529 además de eximir de — 
tributos a los habitantes, por 6 aHosi que fue el tiempo que duraron las ca
lamídades, se repartieron las reservas de maíz que se tenían almacenadas. 

Entre las obras p iblicas que se construyeron durante este T) eríodo des- 
tacan por su importancia las siguientes* 

Calzadas— La condici6n lacustre de la ciudae de Tenochtitlan, obli96- 

a los antiguos mexicanos, a construir caminos para comunicarse con tierra
firme con rapide z y seguridad, por lo que edificaron cuatro grandes calza

das, mismas que servían de diques y cuyo tendido se facili+69 relativamente
por la poca profundidad de la laguna. Las Calzadas partían del Templo Mayor
o Coatepantli y estaban orientadas hacia los puntos

cardinales: la de Tacu- 

ba, hacia el poniente; la de Tepeyac, hacia el
norte; la de Ixtapalapal al. 

oriente y la de Coyoacán al Sur. 

Acueductos— A pesar de la limitada superficie, en la cua.l
estaba asen
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tada, Tenochtitlan y que tenía a la llegada de los espafiolesi seg -Cm datos - 
de Cortés9 dicha ciudad contaba con más de 60 mil casas, lo que daría un to

tal estirnado entre 250 y 300 mil habitantes. 

En un principi0l los Aztecas, tuvieron que satisfacer sus neceSidadls- 

de agua utilizando en parte la del lago, que no era propia para beber, pu - 
esto que se hallaba mezclada con salitre desprendido del lecho del lago de- 
ezcoco; después deben haberse visto precisados a adquirirla de los pueblos

ribereflos Zr por j& ltimo no qued6 otra soluci6n que llevar a la ciu ad el — 
agua potable de los manantiales de tierra firme. Corresponcli6 a MotecuhzOma
Ilhuicaminay quinto gobernante azteca, emprender la construcci6n del pri. erIn
acueducto en la ciudad - le Tenochtitlan, el cual conducia al agua desde los - 
manantiales de Cha- ultepec hasta la entreda -d8 la ciudad. La obra se inici6
en el ailo de 1465 y se concluy6 en el aHo 13 tochtli o sea el de 1466. 

re e<; 
templos, - 

Edificios de Servicios PfiblicO— 2n ' tos se constru7eron

palacios, mercados y escuelas. 

Templos— El tipo arquitect6nico que más destac0i entre los nexicanos, 
fue el religioso, en vista de que los

sacerdotes, los que formaban una cla- 

se social numerosa, y organizada, tenían una fuerza decisiva en la orienta- 
Ziosas cumPlían2

ci6n que seguia el gobierno Azteca. Las construcciones reli. 
además de la finalidad que les era pro-oia, la de servir como reductos mil¡ - 
tare -s-, también servían a menudol de almacén de armamentos y en ellos el ejér

cito hacía la última resistencia para
rechazr los ataques a la ciudad. 
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De todos los templos de TenochtÍt1any el más famoso era el de Huitzil.0
pochtli, el cual fue objeto de un proceso de ree, ificacion, s sucesivas, has
ta llegar a adquirir la es mental y gigantesca oue econtraron ~ strr,cutra monu

Jos espaiioles. 

Palacios— Los cacicues y sei3ores, a partir de Motecuhzoma Ilhuicami– 
ífico, edificios nara el, residencia persenal y de susna construyeron magn

servidores. Ccn certeza s6lo se sabe de la existencia de tres palacios, en– 
la énoca de los esnaholes lleg,-ron a México- El primero se conoci6 con– 

le – 

el nombre d3 las Casa S Vieja -s de llotechuzoma, el segundo con el nombre e
Palacio de AzaYactl y el tercero con el nombre 

e Casas Nuevas, 

Mercaaos.– En Tenochtitlan había varias plazas de mercadosp pero la m.a
yor era la de Tlatelolcoy siguiéndole en importancia l> de Tecoyohualco, en
donde está ahora el mercado de San Juan; en el barrio de Ayauhcutitlán está

ii . El enorme Tnercado de Tlatelolco se halla
un tianguillo o tianguis pequeno

ba al lado norte de Teocalli y era tan grande que se le comparaba como dos– 
veces el de la ciudad de Salamanca en Espafia. 

2scuelas— Gran -creocupaci6n del pueblo azteca fue la educaci6n de sus
habitantes. Los jovenes plebeyos a los 20 Tenuchcallis que se T) ueden llamar
colegios militares a lor cue concurrían para su preparaci6ni colegios en -- 
los que había den6sitOs de armaz y pertrechos, este pueblo -por Su propia or
ganizaci6n era preciso que tubiese un

agrupaniento ¿ e guerreros, por lo que

tanían que reclutar a los mancebos que
allí estudia1ran el arte de la guerra
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El Calmecac era el colegio destinado a los jovenes de la nobleza, se - 

encontraban dentro del recinto del Templo Nayor y era una especie de monas- 

terio, pués los sacerdotes maestros tenían allí su residencia. 

Es importante, citar los precedentes históricos, administrativos de es
te pueblo, para poder conocer los antecedentes históricos del derecho admi- 
nístrativo que se siguió en el período virreinal, en el que se toman deci - 

siones que tienen el carácter administrativo y que nos muestran el nacimíen

to y evolución del mismo en nuestro país. 

Período Virreinal— Fué duarante este período, que se dictaron número- 

sas disposiciones administrativasy de las cuales, 
deben citarse algunas de - 

las más sobresalientes, y que constituyen el ántecedente histórico de la le
gislaci6n administrativa de aquel períodol y que entre ellas destacan las - 
siguientest

Una de las disposiciones de gran relevancia administrativa fue la que- 
di6 origen al ejido "--- la ley dictada por FeliPe 11, el lo. de diciembre - 

deberían de reunir - 
de 1573... ( 10). En ella se fijan las condiciones que

los sitios en que habrían de formarse los pueblos y reducciones, y en las - 
nue tendrían comodidad de aguas, tierras, montesq entradas y salidas y la - 
branzas, y un ejido de una legua de largo, donde los indios podían tener — 
sus ganadoag sin que se revolcieran con otros de espafloles. Estas tierras - 
se encontraban situadas a las salidas de los pueblos y eran de uso colecti- 
vo. 

10) L6pez Rosadoy ' Diego. Op. Cit- Pl-- 94
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Por su importancia interesa establecer en este estudiol y hacer men — 

ci6n de los bienes cae concentro masivamente el clero. 

71 clero e!-.pez6 a obtener tierras no obstante las disnosiciones espafio

la que prohibían su venta a las iglesias y a cualquier institución ecle — 

siastica. 

Por el procedimiento de imponer sus cuantiosos capitales a rédito con– 

la garantía re títalos de propied? d agraria, el clero se convirtió en el

mas poderoso pronietario de la Nueva España. 

Llegó a tal grado la concentración de la propiedad y de la riqueza en— 

wnos del clero que los reyes de España pretendieron contener su crecimien– 

to. ! El 27 de febrero de 1767, mediante la pragmática de Carlos III, se or– 

den6 la exnulsi6n de los jesuitas de todos los dominios espaloles y como — 

consecuencia de ello, la expropiaci6n 6e todas sus propiecla es y las perte– 

necientes a los hospitales, hospicioss casas de misericor¿.ia y obras pías,– 

p saror, igualmente a la Corona". ( 11) 

En lo relativo a las Dráctícas comerciales estas se realizaban por los
comerciantes desnuSs de la connuista con oro en polvo o en láminas en forma

de discos, Dor lo que estas operaciones daban lugar a númerosos fraudes, — 

Dués el oro se falsificaba agregando cierta cantida6 de cobre para falsifi– 

car la ley ¿e los metal—s. Por lo que Espafia envió monedas acuñadas a la — 
Nue-,ra, España, pero este procedimiento fue lento y muy costoso,"... 

a tra — 

11) L¿ re7 Rosado, Diego- OP- Cit- pág- 95- 
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vés de la cédula real de 11 de mayo de 1535, se estableció la Casa de Mone- 

da, que en un principio estuvo en una parte de la casa de cortés y después - 

se le construyó edificio propio en la actual calle que lleva ese noffirre". 

12) 

Inicialmente la fabricación de moneda se hizo a e7Densas de algunos — 
1

particulares, pero en el año de 1762 se incorporó definitivamente a laCasa- 

de Moneda a la Administración Real y las operaciones corrieron bajo la di - 
rección de oficiales reales y por cuenta del rey. 

La Casa de moneda de México era la más grande del ~ do y podía, sin - 

equivalente al triple - 
gran es- uerzo acunar en un año m2s ¿ e $ 30 millOnes9

de lo que generalmente acufiaban en un mismo la:pso las 16 casas de moneda

que había en Francia. 

En tratanaose de servicios pliblicos en lo que se refiere al correo, en

tes de que se estableciera este servicio de manera oficial en la Nueva Esra
Fia, la circulación de correspondencia entre la oapital y las de ás ciudades, 
se realizaba utilizando transportes oue pertenecian a Darticularesl de en - 
viados especiales o de recados sinúles- 

nEn el año de 1530. por cédula de - 

Felipe 11 al virrey Martín Enriauez de Almanzal se dispuso oficialmente el
servicio de correos y se designó Correo Mayor a Mart - ín es

Olivares. La ofi

cina se instaló en la segunda calle, que desde entonces se llama Correo Ma~ 
yor. La concesión fue puesta en manos de particulares y sólo hasta el año - 
de 1765 quedó mcnopolizado el correo en

manos ¿ el gobierno". ( 13) 

12) IDEMv Pág- 107

13) L6pez Rozado, DiegOi OP- Cit, Pág* 114
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obierno novohispano vigil6 los precios y trato de nrevenir la esca

sez de los artículos de primera necesidad, sobre todo del maíz, a través de

las instituciones denominadas Oalh6ndigas y p6sitos" j que fueron funja¿os - 

en la ciudad de Méxicoy a fines , el siglo XVI. La primera normaba los pre - 
cios de los cereales; el segundo tenía nor fin prevenir la es<:qsez y frenar

el deseo de esreculaci6n. Los hacendados llevaban a la alh6diga los cerea - 

les nara venderlos ror -nedio de encomenderos. Cuando los —encomienderos su - 

bí- n en exceso los precios, entonces intervenia el r6sito, abriendo sus — 

puertas, para ¡ m- oner un precio bajo y acomodado al consumi' or. Nadie podía

vender maíz, triEo, harina o cebada, fuera de la alh6diga. Se sabe que s6 - 

lo gubo p6sitos en la ciudad de Méxicol San Luis Potosí Y otros cuatro 0 — 

cinco lugares más. 

Se trataba de medida,; de Drevísi6n rara hacer frente a las condiciones

que alteran la vida econ6mica de aquella énoca; son normas preventivas Para

colocar al gobierno novohispano en la posibilidad de actuar en defensa de - 
la economía y de los grandes núcleos de poblaci6n del país en ese neríodo.- 
Son normas zue nor sus nrop6sitos del más alto interes p-&'blicoy deben tomar
se en cuenta y buscar su permanencia en la actualidad. 

Período indeDendiente 1821 a 1880.- Entre las diferentes medidas toma- 

das en este período destacan nor -su i-,.r,-Y) ortancia las siffuientess

La ley de DesaTrortizaci6n de Fincas Rústicas y Urbanas propiedad de - 
las Corporacícnes Civiles y Religiosas, de 25 de junio e.e l 569 llamada tam
bién Ley Lerdo... 

11 ( 14) 

14) Upez Risado, Diego, Op. Cit- Pag, 
178* 
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n ella se ordenaba. cue todas las fincas rústicas y urbanes oue tenían

o adr.ninistraban cumo propietarios las corDoraciones civiles o eclesiásticas

de la República, se adjudicarían en propiedad a los que las tuvieran arren- 

dadas, por el valor que correspondia a la renta que en la fecha par-aban. 

Desde entonces ninguna corporación civil o eclesiástica, cualquiera

que hubiera sido su carácterg denominación u objeto, tendría caracidad le

gal para adquirir en propiedad o administración bienes raices, sólo se ex— 

ceptuaban de la enajenación, los edificios destinados inmediata y directa - 

mente al servicio u objeto del instituto de las corporacienes. 

Con el objeto de dar movilidad a los capitales, se fijó que todas las - 
sumas que en lo sucesivo ingresaran a las arcas* de las corporaciones por — 

rendición de canitales, nuevas donaciones u otro títul0y podrían imponerlas

sobre propiedades particulares o invertirlas como accionistas en empresas - 

agrícolas, industriales o mercantiles, sin pode . r por esto adquirir para siq

ni administrar ninguna propiedad raíz. 

Los dos objetivos básicos de esta ley, fueron la movilización de la pro
piedad raíz y9 como medida fiscal, normalizar los impuestos. 

Ctra m,.Iy importante fue la ley de Nacionali7aci6n de los Bienes del — 
Clero Secular y ReguIr dictada por Behito Juárez en Veracruz el 12 de ju — 
lio de - 1859- 

La aplicación de esta ley, fue tajante y resuelta, y sus
afectos, fue- 
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ron principalmente políticosp pues en cuanto a la organizaci6n de la propie

dad raíz, en nada modificaron lo establecido por las leyes de desamortiza - 

ci6n; todo se redujo a que el gobierno sustituyera el clero en los derechos

sobre las fincas demamortizadas y los capitales impuestos, que desde enton- 

ces fueron redimibles en favor del Estado. 

Por lo cue hace a los servicios pfiblicas y en lo relativo a telégrafopy

oor la importancia del misnov el gobierno mexicano expidi6 una Ley Generaly

y un Reglamento sobre esta materia el lo de noviembre de 1865 y en ellas se
sanciono el principio de cue constituía un mononoli0 del Estadoy a pesar de

lo cual podrían acordarse concesiones a narticulwes para lineas determina

das. 

Período Independiente 1881 a 1910.- Durante este período numerosas fue

ron las disposiciones para proteger la industria nacional en esta etapa y - 

de ellas sobresalenz la ley del 30 de mayo de 1893, que autoriza al gobíer- 

no, durante 5 ai os, para el otorgamiento de franquicíasg excenciones y cor- 
cesiones a to,2a empresa que invirtiera sus capitales en industrias nuevas - 

en el país, por el término de lo aZos, imponiendo crmO condici6n que su ca- 
pital fuera de un mínimo de $ 250 mil. 

por lo que se refiere a los caminos carreteros y OUe se comprende como

servicio p iblico, el Estado tomo medidas al respecto y en lo relativo a su- 
construcci6n y reparaci6n, en el aHo de 1895 se aprob6 -la ley mediante la - 
cual se dejo a los Estados de la RepíÍblica- la reparaci5n y conservaci6n de- 
jos caminos situados dentro de los límites de su

territorio. 
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Porque en un principio la reparaci6n y construcci6n se atendía directa

mente por el Departaffento de Comunicaciones, si éstos eran vías generales, - 

y proporcionaba subsidios a los gobiernos de los Estados, si eran v cinales» 

Período Independiente 1911 a 1925-- En el aZo de 1914 el presidente — 

Carranza incaut8 las líneas férreas nor decreto expedido el 4 de diciembre - 

del mismo aHo. 

Esta incautaci6n se vi6 frenada en sus posibilidades de buen éxito, de - 

bido a la deuda ferroviariag ya aue se habían acumula o interéses y dividen

dos sin pagar, Por ello y para lograr un ajuste, se celebr6 un convenio en. 

1922, llamado de la Huerta -Lamont y otro, en 1925, entre Alberto J. Pan¡ y - 

Lamont. Ninguno de los dos tuvo aplicaci6n y en' 1926 los ferrocarriles vol- 

vieron a sus antiguos propietarios Y fue hasta el afio de 1937 cuando el pi e

sidente Uiaro Cárdenas logr6 la nacionalizaci6n de las empresas. 

Con motivo de la promul, aci6n de la Constituci6n de 19179 la acuiÍaci6n

de moneda pas6 a formar úarte de un mOnopolio Estatal así como la emisi6n - 
de billetes9 por medio de un s6lo banco que controlaría el Estado, conforme
se previno en el articulo 2-3 Constitucional* 

Una vez que de -manera breve se ha citado lo que constituye el antece - 

dente hist6rico del, derecho administrativo en Méxicol hay oue hacer notar - 
que entre nosotros se ha cultivado muy Poco la ciencia del derecho adminis- 
tre,tivo, como consecuencia 16gica, se resiente tal cuesti6n en nuestra admi

nistraci6ng porque las instituciones
administrativas, en las nue delega fa. 
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cultades el ejecutivo, cada una de ellas exnide sus reElamentos, etc. En ca

da estapa presidencial y sobre su ramo según sean sus necesi adesv pero lo. 

fundamental es, cue no se legisla sobre una ley administrativa eficaz. 
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d).- Concepto de Derecho Administrativo. 

Existen muy numerosas definiciones del Derecho Administrativo, y ello - 

se debe a los distintos criterios que adpotan los autores contemplando muy - 

diversos aspectos del mismo. Sin embargo, todas las opiniones convergan pa- 

ra llegar al Concepto de Derecho Administrativo. No se trata de opiniones

divergentes, sino de criterios que parten de diferentes punto de observa

ci8n, como si al pretender fotografiar un objetoy lo hiciéramos desde va

rios ángulos distintos, dando la ir.presi6n de que las fotos obtenidas se re

fieran a cosas diferentes; pero en esencia el objeto no cambia, sino será - 

únicamente el nunto de vísta del observador. 

Los principales criterios para formarnos un concel-,to del Derecho Admi- 
nistrativog sons Legalista. Jurídicoy Doctrinal¡ Fornaly de Servicios Públ.i
cos, Negativo y De Finalidad. 

a).- Criterio Legalista. 

Y-Pn sus origenes fue concebido como mera legislación administrativa. - 

Bat'bie deforma de tal suerte el método exegetico que define el Derecho Admi
nistrativo como la reunión de leyes positivas según las cuales debe moverse
la acci6n ad- inistrativa. Para este criterioy el conjunto de leyes adminis- 
trativas es lo que constituye el estudio del Derecho Administrativo. Utili- 
za el término leyes- administrativass cuando lo que se ' trata de saber es: — 
que es lo adininistrativOY para darle esa calificaci6n a las normas que ten- 
gan esa naturaleza. Además, reduce el estudio del Derecho Administrativo al
del ordenamiento Positivo Y no considera la existencia y principios funda - 
mentales y su sistematización." (

15) 

15) Olivera Toro, JorgO Vnual de
Derecho Administrativo. Pág. 25- 
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b).— Criterio Jurídico. 

Algunos autores sostienen que el Derecho Administrativo estudia las re

laciones de Derecho entre la Administraci6n y los adminiStrados. " Laferrie— 

re, Mayer, etc., lo consideran como disciplina jurídica que tiene por obje— 

to el estudio de las relaciones entre el Estado y sus súbditos, sí bien ad— 
miten rue no todas las normas que regulan esas relaciones son de Derecho Ad

ministrativo. 0 ( 16) 

Evidentemente, este criterio resulta incompleto porque excluye las re" 

laciones entre el Estado y los propios organos que lo integran, mismo que— 

son fundamentales en la orEanizaci¿n de la AdministraciSn Pública. Por otra

parte, la funci6n Jurisdiccional con , prende también relaciones entre el Esta

do y los particulares, y éstas no tienen naturaleza administrativa. 

c).— Criterio Doctrinal. 

Otro criterio sustentan la idea de cue el Derecho Administrativ0 es el

Derecho regulador de la actividad total del Estadoll. ( 17) 

Este criterio nos dice, todo lo que debe de hacer el Estado es Adminis

trar; pero en la práctica y nor mandato Constitucionaly el Estado además de

atender la Administraci6n Pública, tiene otras act, vidadesl como son la Po— 

litica, la Prestaci6n de Servicios Públicos9 y el Ejercicio de sus Faculta— 

des Discrecionales. 

Por lo mis -no, aún admitiendo que la funci6n 2dministrativay entendida— 

16) Laferriere, Vayer. Autores citados por olivera Toro. Op. Cit. pag. 26. 

17) Olivers. Toro, Jorge. Op. Cit- PaL- 27, 
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como ejercicio de la actividad de administrar es importantísima y fundamen- 

tal dentro del Derecho Administrativo, tampoco abarca en su totalidad su

contenido y por lo mismo, también resulta incompleto este criterio. 

d).- Criterio Formal. 

Este criterio indentifica al Derecho Administrativo como la actividad - 

que realiza el Poder -Ejecutivo. 1, Vedel dices El Derecho Administrativo es - 

el derecho del poder público ejercido por el poder ejecutivo". (
18) 

Santamaría de Paredes lo define como el Derecho referente a la orffani

zaci6n, funciones y procedimientos del poder Ejecutivo". ( 19) 
1

Estas definiciones se critican porque sidipiemente adpotan un criterio - 

formal y no precisan la naturaleza ni el contenido de. las normas de tales - 
organizaci6n y funcionamiento, además que se omiten los casos de excepci6n- 
previstos en la Constituci6ng en los que los Poderes Legislativo y Judicial

también pueden realizar la Actividad Administrativa. 

e).- Criterio de Servicio Público - 

Corresponde fundamentalmente a la Doctrina Francesa, que inspirada en - 

las ideas de la Revoluci6n Francesa, sostiene que la principal actividad

del Estado es prestar Servicios Públicos. 

Para Le6n Duguit el derecho administrativo es el conjunto de reglas - 

18) Vedel. Autor citado por Andrés Serra Rojas. Op. Cit- Pile*- 137

19) Santamaría de Paredes. Autor Citado por Jorge Olivera Toro. Op. Cit- 
pág. 26
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que determinan la organización de los servicios p iblicos". ( 20) 

Bste autor al establecer la identidad entrp el Servício Público y lar - 

actividades del Estado, seZala que este es el objeto y fin de la Administra. 

ci6n pública; pero dicha opini6n no es aplica -ole al Derecho Administrativo - 

Mexicano, porque el Estado tienen otras atribuciones que debe desempelar, y

a contrario sensu también existen servicios públicos prestados por particu- 

lares, mediante el otore:amiento de concesiones de servicio pílblíco, que y] e

vén las Leyes de la materia. 

f).- Criterio Negativo. 

El Criterio Negativo pretende definir al Derecho Administrptivo, di — 

ciéndonos aue la administraci6n no es legislaci6n de este modo tendría que~ 

definirse por el conjunto de normas residuales que no sean las que corres - 

pondan a la legislaci5n o a la jurisdicci6n. Concretamente Adolfo MerkI, a- 

firma que* %£ administraci6n es aquella actividad delEstado que no es Le- 

gislaci8n ni Justicia". ( 21) 

Para la distinci6n se apoya en la jerarquía jurídica. La legislaci6n— 

emana de la Constitucí6n. La ejecuci6n emana de la. legislaci6n y se divide - 

en administraci6n y jurisdicci6n; en la primera, los 6rganos son Ceendíen- 

tes y sobuborclinadosi en la segunda son iguales e independientes, 

20) Le6n Dugit. Autor Citado por Andrés Serra Rojas. Op. Cit. Pág. 136

21) Merk1. Adolfo. Teoría General del Derecho Administrativo. pág. 13
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Este criterio no nos indica el Concepto de Derecho Administrativo, a- 

nícamente la distinción normativa ¿Le la administración". ( 22) 

g).- Criterio que atiende a la Finalidad. 

Señala que el Derecho Administrativo es la actividad total del Estado - 

para desarrollar sus fines, se estima que la Administración es la actívi ~ 

dad dirigida a promover los intereses del Estado y los del Pueblo; pero aún

cuando comprende una importantísima Darte de la Actividad Administr:itiva, - 

resulta omiso este criterio en lo que se refiere a los intereses políticos - 

del Estado. Aquí destaca la opinión del maestro Fernando Garrido Palla, 

quien define al Derecho Administrativo, ocomo aouella parte del Derecho

blico que determina la organización y comportamiento de la Administración - 

directa o indirecta del Estado, disciplinando sús relaciones juridicas con - 

el administradon. ( 23) 

En resumen, no podemos eliminar alguno de los criterios mencionados, - 

porque todos ellos resultan parcialmente válidos' y adecuados a nuestra dis- 

ciplina jurídica; y si bien es cierto, que vistos aisladamnte resultan in -- 
completos, también lo es que en conjunto se complementan entre sí, para que

podamos entender en toda su extensión el contenido del Derecho Ad-ministrati

VO. 

Definición que acepto— El maestro Gabino Praga afirma que el concepto

de Derecho Administrativo debe incluir por una partes
ff ... el régimen de or

22) Olivera Toro, Jorge. Op. Cit. pag. 27

23) Pernando Garrido Palla. Autor citado por Jorge Olivera Toro. Op. Cit- 
pag. 30- 
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re-nización y funcionamiento del Poder Ejecutivo, y por la otra, comprende - 

las normas que regulan la actividad de dicho poder que se realiza en forma - 

de Función Administrativa..." ( 24) y quedando así comprendidos el punto de - 

vista fornal y el punto de vista material de la Punción Administrativa. 

Bas5ndonos en el maestro Gabino Praga, el Derecho Administrativo com— 

prende las siguientes materiass

a) La estructura y or,-ani7aci6n del Poder encareado normalmente de rea

lizar la Función Adminístrativa- 

b) Los medios patromoniales y financieros que la Administración Públi- 

ca necesita para su sostenimiento y para Farantizar la regularidad de su ac

tuaci6n. 

e) El ejercicio de las facultades que el Poder P-Giblico debe realizar - 

bajo la forma de Función Administrativa. 

d) La situación de los particulares con respecto a la A¿uninistraci6n- 

7n resumen, Gabino Fraes, define el Derecho Administrativo diciendo que$ 
lis la Rana del Derecho Pfiblico, que regula la actividad d.el Estado que se - 
realiza en forma de punci6n Acuninistrativa. 11 ( 25) 

24) Praga, Gabino. op. cit. pae-s. 92 y 93

25) IDEX, pag. 13' 
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Esta definíci6n es la que acepto, porque reúne las características de - 

ser breve y completa, enunciando además de la actividad del Estado sefialada

en la Ley, también las formas de ejercicio de esta actividad, ésto es, las - 
funciones del Estado a las cuales se refieren muy Doco Je.s autoridades. 

Elementos que derivan de esta Definici6n.- Los elementos que se des — 

prenden de esta definición..sons- La Actividad del Estado, Funciones del 7-sta

do y Régimen a que se encuentra sujeto el Estado. 

1.- La actividad rel Estado, es todo lo aue el Estado hace 0 tiene cue

hacer para atender sus proDios fines, como son, su sostenimiento y protec - 

ci6n de su existenciav él cuidado ele sus bienes, la conservaci6n d.el Order- 

Materid y Jurídico y la promocí6n de todo lo qud tienda al bien Público. 

El conjunto de actividades integran las Atribuciones del Estado, y és- 
tas son las f?.cultades de que está investido para poder realizar sus fines. 

5 importante destacar que las Atribuciones de cada organo del Estado, 
seHaladas en la Leyy constituyen un limite Cue evita la arbitrariedad y el~ 
abuso del poderg puesto que ningún 6rgano del Poder PfiblicOY bajo argumento
o Dretexto alguno, podrá rebasar las atribuciones que esi)ecíficamente le
han sido seHaladas en la Ley de la materia. 

2. -- Es tanto que el concepto de atribuciones comprende el contenido de
la actividad del -Estado, ésto es, lo cue el Estado dei -e hacerg el concert0 

de funci6n se refiere a la forma y a los m dios de
la actividad del Estado. 
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Las funciones constituyen la forma de ejercicio de la actividad del Ds

ta o, son dinárnicas9 y ¿ ebemos entenderlas corno la acci6n permanente del Es

tado para desempeRar sus actividades. 

3-- El tercer elemento de la definici5n, es el Régimen de la Actividad

del 2- tado. El Derecho Administrativo queda comprendido como Derecho Pfibli— 

co, en atenci6n a nue lo- intereses del Estado corresponden a toda la colec

tividad y en consencuencia toda Atribuci6n oue ejercite la Administraci6n — 

P'. blica, y por lo rismo, nada de lo que el Estado haga puede res -altar ajeno— 

para el pUeblo. 
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CAPITULO II

EL ACTO ADMINISTRATIVO. 

a).- ConcePto- 

Para llegar a establecer el conceDto de Derecho Administrativo en este

estudio es necesario primeramente hacer la distinci8n del punto de vista ma

terial y formal de la misma. 

Será acto administrativo en sentido material toda manífestaci¿n de vo- 
luntad de un 6rgano del Estado, sea administrativo, legislativo 0 jW' icill- 
con sustancia o con contenido administrativo - 

En sentido formal se tiene que tomar en consideraci6n la naturaleza — 
del 6rgano del que emana el acto. S1 acto admin i-,trativo en sentido fo-- al- 
es el que dicta un agente administrativo en cumplimiento de -- us funciones. 

Es pertinente distinguir dentro del acto administrativo en sentido fo-r
mal, el acto de la administraci6n y el acto administrativo propiamente di - 
cho. Por esta raz6n todo acto que emane de un 6rgano de la administr- ci6n- 

y tenga carácter general o abstrqcto no será acto administrativo sino de la
administraci6ng de la misma manera aquellos que producen efectos entre los- 
6rganos de un persona jurídica pfiblica, cabe decir la actividad interna de - 
la administraci6n. 

Una vez distinguido el acto eje
administraci6n del acto adnini, trativo- 
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podernos obtener la definición del mismo y para esto recojo la del maestro - 

Manuel María Diez, cue dicet 11... el acto administrativo Duro es una decla- 

ración concreta y unilateral de voluntad de un ¿ rgano de la administraci6n- 

activa en ejercicio de la potestad ad,-.inistratiia". ( 26) 

Analizarse en el presente trabajo le manera breve el concepto del maes

tro Manuel Naría. Diez. 

Peclarar el pensamiento quiere decir traducirlo en signo perceptibles - 

para los sentidos de los derAs, los que podrán en si propiamente ínterpre - 

tarlo. A través de las declaraciones se hace posible la intercomunic--,ci-6n - 
entre las personas y, por ende, la vida social. 

La declaración es necesaria para que el acto psiGuicO pueda ser consi- 

derado por el derecho y produzca efectos juridicos. Por lo derrásp la neces«í
dad que el acto administrativo se concrete en un declaración, impide nue - 
rueda considerarse como tal una actividad puram ente técnica o material. La
derlaraci6n eyterioriza el proceso volitivO del sujeto de producir en el -- 

mundo externo un determinado efecto - 

Se habla de declaración Y no de manifestación de voluntad porque la de
claraci6n siempre es formal y precede a la ejecución ' del acto. En cambio la
manifestación no es formal y resulta de la ejecución que - se da al acto. 

La declaración debe ser concreta, vale decir esDecial, produciendo un - 

26) María Diez, Manuel. El acto Administrativo. 
Pags- 108 Y 1091
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orden jurídico para un Caro individual* 

La declaraci6n de voluntad debe ser concretay especial; quedan pol— 

esta raz6n excluidos aquellos actos generales que no tiene por es,, misma — 

raz6n una finalidad administrativa. As¡ los reglamentos que si bien son fu- 
ente de derecho objetivoy no pueden ser considerados como actos jurídicos - 

de la administraci6n pfiblica capaces de producir el nacimiento, la modifica

ci6n o la extinci6n de = relcei6n jurídica. 

El reglamento es abstractoy contiene proposiciones jurídicas que estan

destinadas a una validez temporal ilimitada; el acto administrativo se re - 

fiere a una situaci6n de hecho o de derecho concreta y singular. 

La declaraci6n de voluntad debe emanar de un 6rgano de la administra - 

ci6n activa, o sea del Estado. No serán actos administrativos los actos de

gobierno emanador en ejercicio de la potestad política del noder ejecutivo. 

Quedan excluidos del campo de los actos adninistrativosl aquellos que resul

tan de la actividad privada de la administraci6n. 

El 6rgano adrinistrativo debe obrar en ejercicio de una ,) otestad admi- 
nistrativa. Por ello el acto debe producir efectos jurídicos por ser tal -- 
efecto propio del ejercicio de toda potestad. Por lo derr& s, 

como que la po- 

testad administrativa es pfiblica, su ejercicio da luear ' <inicwmente a actos - 
de derecho P iblíco- Se excluyen también los actos quev emanados de la admi~ 
nistraci6n pfiblica, lo sean en ejercicio de su notestad legislativa o juri_s

diccional, como los reglamentosl eventualmente los decretos -leyes y los ac- 
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tos con contenido jurisdiccional. 

Es necesario también hacer la distinci6n del acto administrativo Y el - 

acto civil, esta Duede hacerse desde varios nuntos de vista. 

Una de sas diferencias radica en- la causa del acto. En el acto civil - 

la causa tiene un fin econ6mico, de incremento ratrimonial; en los adminis- 

trativos la causa se funda en finos Dolíticosq sociales, de interés público

en general. 

El acto jurídico privado está regido por el principio de la autonomía - 

de la voluntad, de acuerdo con el cual la Dresona puede formar libremente - 

su voluntad sobre toda relaci6n jurídica nue no contraríe la ley. 17, 1 acto- 

admirístrativo por el contrario debe estar siempre basado en la ley y la au

toridad. administrativa no puede querer sino lo que la ley le ner.,nita y en - 

la medida que ella lo permita. 

El conflicto entre el acto y la ley no tiene las - ris- as consecuencias - 

en derecho privado que en derecho administrativo- Si un acto privado es con
trario a la ley9 él es, en Drincipio incapaz de producir las consencuencias

jurídicns que buscaba, pero sí el acto administrativo es contrario a la ley9
tiene sin embargo la fuerza de nroducir los efectos queridos, vale decir, - 
que es aplicable hasta el momento en aue la autoridad jurisdiccional la anu
le. Ello porque el acto administrativo es ejecutorio y tiene una nresunci6n
le legitimidad. 
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Otra diferencia es la relativa a la ejecución. El narticular no puede– 

proceder a la ejecución de* su actoy salvo en el caso de estar munido del tí

tulo necesario, es decir que un órgano jurisdiccional haya reconocido su de

recho; por el contrario el acto administrativo desde que nace tiene fuerza– 
ejecutoria, la que da a la administración la, facultad de ,) roceder por acción

directa, este privilegio de la administración esta justificado Por el hecho

de que ella posee el peder p blico, que le da la posibilidad de realizar — 

sus ecisiones en el mundo material, recurriendo, si fuera necesario, a la— 
fuerza. 
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b).- Evolución Histórica. 

La exnresi8n acto administrativo era prácticamente desconocida antes

de la Revolución Francesa. El primer texto legislativo francés 
uG contiene

una expresi6n -er6xima a la actual, es el del 16 Fructidor del aHo Illy Por - 
el que se prohibía a los tribunales judiciales el conocimiento de actos de - 
administración de toda especie. A partir de ese entonces la expresión acto - 

administrativo se incorpora a la literatura francesa, y es utilizada espe - 

cialmente cuando se trata de deterrrinar la materia que compete a lo conten- 
sioso administrativo y que en consencuencia escapa a la autoridad judicial. 

191 Directorio Por la ley de 2 Gremial del afío Y establecía que nor op -e
raciones del cuerpo administrativo y actos de la administración debían en
tenderse todas las operaciones que se realizan poi- orden del gobierno, de
sus agentes inmediatos9 bajo su vigilancía y con fondos proporcionados por. 
el tesoro p1blico. 

En los repertorios franceses editados antes de la revolución no se en- 
cuentra la expresi6n acto administrativo- El repertorio Denisart en 1771 Y - 
el de Guyot en 1784 dan a la palabra acto un significado limitado al dere - 
cho civil y procesal. Recién en el repertorio de blerlin, que editó en 1,312 - 
la cuarta edición del de Guyoty aparece la voz acto administrativoy que de. 
finía como una ordenanza, una decisión de la autoridad administrativa, una - 
acción, un acto de una administración que tiene relación con sus funciones- 
vn un principio se tenía del acto administrativo un concepto Vago y generi
co, indéntico al de la actividad administrativa en sentido subjetivo Y fOr- 
mal. otra interpretación más

restrictiva sería la que comprende solamente— 
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los reglamentosp las instalaciones, las decisiones y los contratos adminie- 

trativos, vale decir todos los actos que forman objeto de lo contencioso ad
ministrativo. 

Antes de conocerse la exnresi6n acto administrativOy estos actos se

llamaban actos del Rey, de la (;orona o acto del fisco según los distintos
lugares. 

nStassinopulos enseña que la sumisi5n del ejecutivo a la ley se reali- 

za con el advenimiento del r_stado de Derecho. Desde entonces la acciSn obiZ
tiva tom6 por primera vez el nombre de acto administratívO y adquiere un in
terés jurídico especial, 

convirtiéndose en el objeto de una nueva rama del - 

derecho r-Ciblicos el derecho administrativ^ (-
27) 

t*Sefiala Forathoff que desde la segunda mitad del siglo pasado se com - 

prende bajo el concepto de acto administrativo ' las acciones de la más varia
da índole, realizadas por la administraci6n que caen bajo doctrinas Y Prin— 
cipios por los que se rige el obrar de la misma. El acto administrativo tie- 
ne su orígen primordialmente en la ciencia la jurisprudencia de los tribuna
les no evita del todo esta e", resi6n pero se usa muy raramente en el lengua
je ae las leyes en llIs cuales el obrar administrativo es designado en cada - 
caso de modo general como decreto, orden, resoluci6n, etco o con arreglo de
su con -tenido como permiso, concesi¿n, etcétera". (

28) 

27) Stssinopulos* Autor citado por Manuel Varía Diez. I -Cl acto administrat-i
vo. pag. 102 el María Diez. OP- Cit- pag. 102. 2q) Porsthoff. Autor citado por Manu
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Por consiguiente el acto administrativo es un concepto emDírico, fun — 

dade en la ey-periencia , no un concepto apriorístico que pudiera inferirse — 

en consideraciones abstractas. Cumple, ura funci6n heurística y metodológica

y en su expresi6n concreta se haya determinada -por el fin que deba cmrilir~ 
en el marco del sistema jurídico administrativo. 
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c).— Elementos

En el campo del Derecho Administrativo se ha pretendido establecer y — 

fijar los elementos del acto administrativo y en esta materia no a existido

un acuerdo por parte de la doctrina. Por su parte el tratadista Jorge Olive
ro Toro clasifica los elementos del acto administrativo en dos grupos$ "

El_e

mentos de forma y elmentos de fondo. En los primeros se incluye sujeto Y — 

forma y en los segundos voluntad, objeto, motivOy fin o fi-nalidades y opo
1

r~ 

tunidad o m6rito". ( 29) 

Entonces para este autor los elementos del acto administrativo son 106
siguientesr

1.— Sujeto. 

2.— Voluntad. 

3-- Objeto. 

4-- motivo. 

5-- Finalidad. 

6.— Forma y

7.— Oportunidad Y MéritO, 

29) Olivera Toro, Jorgc- OP- Cit- Pag- 
151- 
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Otra opinión es la del maestro Andrés Serra Rojas que clasifica 102 e- 
lementos del acto administrativo en subjetivos, objetivos y formales. 

Dentro del elemento WatietivO encuadra el sujeto u órgano de la admi - 
nistraci6n competente cue produce el acto administrativo - 

Comprende dentro del elemento objetivoy el objeto, el motivo y el fin, 

y por úLItimo los elementos formales, 
que como una expresión externa del ac

to administrativo se integran por una declaración de voluntad y la notifica
Ci6n 

Los elementos del acto aúninistratíVO perfecto como dice el tratadista
Manuel Varía Diez y los que aceptó validos en'

este estudion... son los que - 

se refieren a la legalidad y al mérito- 111 concepto de legalidad de un acto
es más extenso que el de legitimidad porque se integra con esta y el mérito. 
De allí que un acto administrativo es legal cu . ando cumple las condiciones - 
de legitimidad y de mérito." ( 30) 

Las condiciones de legitimidad del acto administrativo sons in, órgano- 
competenteg la declaración de voluntad, el objeto y la forma, 

Como consencu-encia el tratadista citado sostiene que los elementos del
acto administrativO " I' s

30) María Diez, Manuel- OP- Ci' t- Pag* 159- 
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1.- La legitimidad. 

2.- El mérito. 

3.- Un 8rgano ccm«oetente. 

4.- La declaraci6n de voluntad. 

5-- El objeto. 

6.- La for— -.a. 

Organo Competente.- Comenzarerp.os a hablar del 6rgano competente, porque

un acto administrativo es lelítimo cuando ha sido dictado ror un 6r no ad- ra

r.ínittrat-,vo dentro de sus atrituciones, de - su cormetencia. La co=petencia~ 

es la cantidad de potestad 2ue tiene un 6rgano administrativo para dictar - 

un acto. 111 6rp:ano que no tenEa esa atribuci6n rormativamente establecida - 

no puede realizar el acto administrativo; tampoco puede reali?arlo más alla

del límite cuantitativo que establece la norma. 

La co-,,.ipetencia debe ser establecida por el, derecho objetivo; por ello- 

r) o se puere ejercer una funci6n sino con la competencia cue fije una nor -.a~ 

de derecho objetivo. ? or lo demas la corripetencia se establ:Ice siempre en el

interés público Y cono tal es improrrogable. Todo ejercicio de poder p,. bli- 
co presupone siempre un interés colectivo a satisfacer que priva sobre el - 

interés privado y por ello la competercia es incierogable. La cornetencia co
rresponde al ¿rgano y no a la persona que es titular de la funci6n. Por -- 
ello los funcionarios no pueden intercambúarse recíprocamente parte de la- 
com- etencia que ejercen poraue no les corresponde. 

La extraordinaria complejidad de la funci6n ad.,.linistrativa o'blil-
a, por
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aplicación de los principios de la división del ti --bajo, a su distribución - 

entre los distintos órganos competentes, distinguiéndose así las funciones - 

administrativas, una de otras, por la comnetencia. 

Si el acto no emana de una persona jurídica pública por medio de un 6r

gano competente, no existe acto administrativo. En general las personas ju- 

rídicas privadas ni los particulares Duden realizar actos administrativos. 

7,1 concepto de competencia es unívoco, pero puede considerarse desde - 

el punto de vista objetivo, funcional y territorial vale decirg el crite - 

rio objetivo, funcional y territorial. 

En cuanto a la competencia, de acuerdo con el criterio objetivo 0 por - 

materia, se detarmina considerando que cada órgano tiene fijado por el dere

cho objetivo, una serie de funciones a desarrollar y, como lógica consecuen

cia, las correspondientes facultades que ~ n . posible su actuación. 

La función esDecifical la finalidad concreta que forma el contenido de
la actividad de cada órgano, constituye la competencia por materia. 

Tiene entonces cada órgano su competencia limitada al cunDlimiento de - 
determinados fines' del Estado. Por esta razón el órgano no podrá realizar - 

actos que excedan de la esfera de competencia que le asigne la leY. 

En cuanto a la competencia funciOnal o por grado que también se llama
vertical, se vincula con la jerarquía, la función pública no se

ordena toda
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en un mismo plano, sino en gradas, constituyendo una pirámide jurídica en - 

cuyo vértice ideal ésta el órgano superior de cada una de las ramas de la - 

administración. En este ordenamiento de las funciones por gradas, los 6rEt

nos inferiores no pueden ocuparse de materias reservadas a los superiores - 

y viceversa. De allí la competencia Dor grado. Como que la organización j l
rárquica implica aue el inferior está subordinado al superior jerárquicoy- 

éste lo vigila y dirige. 

Por lo que hace a la competencia por razón de territorio se vincula - 

con el principio de circunstancia administrativa. El Estado por la exten - 

si6n y complejidad de las funciones que debe realizar se encuentra en la - 
necesidad de dividir su activídad entre órganos situados en las diversas - 

partes del territorioy cada uno de los cuales tiene un campo de acción li- 
mit¿do localmente. Esta competencia es llamada también horizontal por alg_u

nos autores. La competencia en este supuestog no se determina con un crite

rio intrínseco, por materia o grado, sino según un criterio extrínseco en - 

relación a la extensión territorial. 7-1 territorio es un límite de hecho a

la actividad que por razón de materia o grado es atribuída al órgano. 

Declaración de Voluntad— Todo acto administrZ-tivO consiste en una — 

conducta voluntaria de cierto órgano de la administración. 

OTretin distingue tres momentos en el proceso volitivo del 6reano ad- 

ministrativo, ellos son la determinaci6ng la declaración y la ejecución". - 

31) Tretin. Autor citado por Manuel María Diez. Op. Cit. Pág- 196. 
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Sn el primer estadio del proceso volitivO es la determinación- En cono
cimiento de la necesidad a satisfacer y de los medios idóneos para realizar

la, se llega a determinar la cond-acta a seguir. Con la determinación se cOLM- 

pleta el proceso psicológico de la voluntad, pero con ella no viene satisfe

cha la necesidad ( 7ue se consideró al tomarla. Es necesario que esa determi- 
naci6n, se exteriorice y9 por ello, el segundo estadio, la declaración. Para
que la voluntad determinada sea perceptible en el mundo exterior es necesa- 

ri,,,) que se declare. La declaración oue, para algunos autores9 es un sim-Ple— 
medio de exteriorización o de reconocimiento de la voluntad y, para otrosq- 
un elemento constitutivo, es, sin dunda, mi indicio de que existe una dete-r
minaci6n interna. Si se considera la voluntad en relación al fin que ha da- 
do lugar a su formaci6ny es necesario admitir un tercer momento en el proce

cue se ¡ den- 
so volitívo tendiente a la satisfacción de la necesidad con la
tifica el fin. Es por ello necesaria la ejecución, que algunos autores con- 
sideran como un elemento de la voluntad y otros como una consencuencia de - 
la misma. 

Es un proceso humano para una declaración en ejercicio de la función - 
administrativa y en sus tres fases debe estar limpia de todo vicio de la vo
lun+ad. 

En nuestro derecho, la Ley General de Bienes
gacionales en su artícu- 

lo lo fracción V concede facultad al v-jecutivo Federal para anular adminís- 
trativamente los acuerdos, permis, s 

concesiones o autorizaciones dictadas. 

u otorgadas por errO:ri dolo 0 violencia. 

En este estudio me,, ionaTé la causa en
el acto administ—tÚJOi que es
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el objeto último y final que el procedimiento se propone realizar. 

La causa no es un elemento aut6nomo del acto administrativo sin un re- 

auísito de la declaraci6n de voluntad, un rn<D, o particular de expresi6n de - 

la misma. ISI acto adrinistrativo es de naturaleza unilateral y la causa es - 

el interés público que el leeislador ha previsto y tutela. IEn general la - 

causa en sentido jurídico es' el último motivo clue nrecede a la manifesta— 

ci6n -;e voluntad, el fin práctico que persieue el acto. Es el fin oue cons- 

tituye la raz6n de ser eel neEocio jurídico, que la ley reconoce y re,-ula" - 

asegurando sus efectos. 

La regla de acci6n en materia de derecho público es la realizaci6n del

interés general. Por ello debe ser abandonado el nrincipio del derecho pri- 

Yado del libre poder de creaci6n de la voluntad. Aho -a bien, la oblie.aci6n- 

del a, -ente administrativo de orientar su acci6n al cumplimiento de un finy- 

el de la satisfacci6n de un interés general o interés Dúblico, se traduce - 

en una obliffaci8n negativa, la de no perseguir el interés privado o perso— 

nal. Ademásl el agente esta especializado para el cumplimiento de un fin - 
particular, precisado y definido en su competencia. 

Por ello la directiva del interés -cliblico se define en ese fin espe— 

cial y especifico que el agente tiene , i,ue observar para que sus actos pue— 
dan considerarse válido. De allí c;_ue entonces esta directiva de interés pjj
blico cue actúa como principio de actividad en derecho ad-ministrativoy se - 

fragmenta en reglas jurídicas más precisas, ya que es peligroso abandonar - 

al agente a su propia iniciatival sobre todo si se
considera cue tiene en - 
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sus manos un instrumento de direcci8n tan vago como es la satisfacci6n del– 

interés general. Be necesario, en consencuencia determinar el fin de la acti

vidad del agente, es deciry el fin por el que le ha conferido una cierta  

competencia, una cierta cantidad de atribuciones. 

La causa que nosotros consideramos es el fin que debe satisfacer el a~ 

gente y ese fin puede surgir del texto de la ley, aunque ello no es corrien

te. En este supuesto será necesario recurrir a otros elementos como los tra: 

bajos preparatorios de la ley y demás circ,,nstancias que se tuvieron en con

sideraci6n cuando la ley fue votada. 

Se ha sostenido que la causa es la valoraci6n del interés público que– 

hace el 6rgano administrativo. La adynini--;t-rací6n pública al perseguir el in

terés público no hace sino interpretarlo y valorizarlo desde el punto de

vista de la legitimidad y conveniencia, sea que el interés haya o no haya

sido previsto y considerado por el derecho obj . etivo. Si falta la valoriza
ci6n, la apreciación por parte del agente, del interés públicoy el negocio. 

Jurídico carece de causa jurídica. 

La causa, motivo práctico de la voluntad, fin que ésta se propone al – 

dar . r¡ da al acto jurídicoy puede dividirse en causa jurídica y causa natu – 

ral. La causa jurídica, llamada también inmediata, es el fin al aue tienden
todos los actos de una determinada categoría. Es objetiva y varía de - ora ct
tegoria a otra. La causa natural, llamada también remota o motivog es el — 

fin particular que el agente se proDone al dictar el acto. Tiene carácter – 

subjetivo Y varía de un acto a otro de la misma
categoría. En la concesi6n– 
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la causa jurídica tiene por efecto amnliar la esfera jurídica del concesío- 

nario; en la orden de policía, limitar la libertad del sujeto a que se re - 

fiera. La causa remota o motivo es variable. Así la concesión de servicios - 

públicos puede ser otorgada en mérito a las dificultades que ofrece la ges~ 

ti6n .-¡recta o porque los medios de que disponen los particulares resultari- 

técnicamente más perfectos. En el derecho público los motivos deben res -,on - 

der al interés general y al fin particular que se tr-ta de obtener con el - 

acto. 

El objeto— Es el resultao práótico que el órCano se propone conse — 

guir a través de su acción voluntaria. 

En el supuesto de competencia reglada, el objeto está determinado por - 

la norma; en los casos de competencia discrecional el objeto debe encuadrar

se en los límites legales de libertad de arreciaci6n nue la norma jurídica - 

concede a la administración. 

El contenido del acto administrativo debe ser posible y lícito. Para - 

algunos autores debe también ser cierto. 

En cuanto al requisito de la p" ibilidad, se dice nue no pueden ezis - 

tir actos que sean física o jurídicariente imposibles. La prestación es físi

camente im7o i"ole cuando no es posible in rerum natura. Es jurídicamente ¡ m

posible cuando está prohibida Por la ley. De allí que -un acto sea jurídic—a

mente posible nara el Estado, cuando el ordenamiento jurídico le atribuye - 

la facultad de cumplirlo por medio de uno de 8us órganos en el ejercicio de
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sus funciones administrativas en sentido material. 

El acto tiene un contenido imposible si no ex¡, -.te posibilidad de cum - 

plirlo en el hecho o en derecho. No debe confundirse imposibilidad con exis

tencia. 

yor lo que se refiere a la licitud, como que la actividad administrati

va debe desarrollarse subordinada a la ley, el contenido no debc eztar pro- 

hibido por ésta y no debe ser contrario al orden público ni a las buenas — 

costumbres. 

El objeto del acto ad.ministr tivo parn ser lícito debe respetar todas - 

las garantías y derechos establecidos a favor *re las -:>er<ona-s. No debe le - 
sionar los derechos adeuiridos. Por lo demás, corno el. arto se dicta ne—a — 

crear la situación jurídica ert7 blecida por la ley o norma general de la -- 

administración, el objeto está i- tiituído en forma ex-,resa o tácíta por la - 

w,rma jurídica. 

La forma, Es la exteriorización, la rraterializaciSn de un acto jurídi

co. Mediante la forma, el momento psicológico Y subjetivo se convierte en - 

físico y objetivo. 

Es evidente que la voluntad del Estado Dara que :) ueda producir efectos

jurídicos debe ser declarada, y que esta declaración, qrue puede ser expresa

o tácita, debe tener una cierta forma exterior. La declaración es expresa - 

cuando se realiza con medios que normalmente expresan el contenido. 
Esta de
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claraci6n puede o no ser formal. Ers formal cuando el derecho impone una for

ma como necesaria para' que sea válída la manifestación de voluntad, vale de

cir como elemento esencial del acto. La falta de forma fijada por la ley, - 

trae aparejada la inexistencia del acto, Eean los actos formales o solemnes. 

Si hubiera vicio en la formal el acto puede invaliearse. 

Para los actos administrativos? se impone, en g.eneraly la forma escri- 

ta. La forma escrita que es expresa, puede estar impuesta por la ley 0 re— 

sultar de las normas que regulan la formación 0 la eficacia del acto oue' se

cuiere realizar. 

La exig-encia formal del acto viene establecidag en ocasiones, por la - 
ley; en otras, por circunstancias de diversa índole, como la naturaleza del

acto, la trascendencia del mismo, ete. Si el acto surge mna obligación, — 

sea para el particular o para la administración, el acto debe ser formal. ~ 
Si el acto emana de un cuerpo colegiado deben observarse las pref-cripciones
recueric as para los mismos. Cuando el acto acarree la Tiodificaci6n de los - 
derechos de un tercero debe ser formal. La forma escrita puede exigir docu- 
mento pUlico o una saimple notificación administrativa. 

La motivación del acto administrativo, considerada como forma especial, 
requiere forma escrita. 

La menci6n de los motivos del acto es un índice de su legalidad. La mo
tivací6n del acto es la mención de las circunstancias o de las consideracio

nes que justifican el contenido del acto. 
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La Otivaci6n se refiere tanto a los hechos como a las consideraciones

cue sirven de fundamento al acto. Cuando la motivaci6n se relaciona con la - 
legalidad del acto ella puede conteners 1) un desenvolvimiento del sentido - 

de la ley, de acuerdo con la interpretaci8n
dada por el autor del acto; 2) 

una afirmaci6n de la constataci6n de los hechos aue constituyen la condi — 
ci6n para que la aplicaci6n de la ley haya tenido lugar; 3) una afirm.aciSn- 
de que estos hechos han si o sometidos a una calificaci6n jurídica apropia- 
da. 

El acto administrativo debe ser motivadog debe contener los elementos. 
de hecho y de derecho en Virtud- de 117 cuales la autoridad administrativa - 
lo dict6, la motillaci6n es obligatoria, su

falta, insuficiencia 0 su carác- 

ter contradictorio es una causa de invalidez. * 

El acto administrativo debe ser necesariamente fundado por ser la fin¡ - 
ca manera de acreditar el cumplimiento de las obligaciones legale . S que fi - 
jan el límite de competencia de los funcionarios y de las formas que deben - 
guardar para evitar la arbitrariedad. 

El mérito— En el campo del derecho privado el problema del r_nerito ca- 
rece de importancia. Cada persona actua como cree más conveniente a sus PrO
pios intereces Y si lo hace dentro de los

límites de
1

1 derech% no se podra- 

objetar la conveniencia de sus actos, 

Por mérito del acto se entiende la conveniencia y utilidad del mism-Oy- 
su c- daptación a la obtenci6n de fines

génericos y específicos qu'e con
la — 
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emanación del acto se pretende obtener. 

21 vicio del mérito implica la inanortunidad o inconveniencia del actq

derivada de la apreciación errónea de los hechos en relaci6n a los fines — 

cue la ley se propone. "&n estos supuestos el acto no resulta idóneo para el

cumplimiento de los fines perseguidos por el leg:islador, sin que pueda con- 

siderarse que es contrario a éstos, - 1 vicio de mérito es, en suma, un vi- 

cio de o-jortunidad del acto administrativo. 

La activídad- administrativa debe ccnformarse no solariente a los princi

pios de legalidad sino quev en oportunidades, debe observar ciertas reglas

técnicas. 

Se ha sostenido que el mérito es un elemento del acto adminirtrativo - 

distinto de la legitimii1ad y cuyo aspecto jurídicamente típico es el de que

no puede controlarse. 

La doctrina sobre el mérito se perfecciona y se transforma por la in— 

troducci6n de un elemento posítivoy el poder discrecional. % 
105 suPue-, tOs

que haya manifestación de! poder discrecional, cuando la administración se - 

determina y actúa sobre la base de aDreciaciones subjetivas y valoraciones- 
contineentes del interés público, la actividad adininíztratí-,,a resulta incon
trolable por lo aUe habrá de considerarse como la zona del mérito- 21 POder
del juez no se detiene frente a la incontrolabili ad genérica sino con rela

ci6n al ejercicio de una activídad di«;cresional. 

91 mérito no aParece como una posición pronia al lado
de los elementos
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senciales, sino que surge en conexion con el motivo y el objeto; es un as - 

de ellos. Es en surra, el contenido discretional del acto. 

De la actividad discretional procede is facultad de actuar y el campo- 

en que esa facultad se puede ejercer constituye el merito. 

La legitimidad.- si en el acto administrativo se encuentran tod.os los- 

eauisitos necesarios para que lean posibles las consecuencias jurid.icas co• 
rrespondientes, puede considerarse que el acto es legitimo en relation a la

ley y vilido en relation a las consencuencias oue deba prodvcir. 

En el Estado de d.erecho la actividad administrative, encuentra en el or
denamiento jur£dico, y especialmente en la ley' no solamente sus limites si
no tambien su fundamento, ya oue no se trata de una actividad originaria y- 

atonoma. 

La actividad del Estado es juridica y por ello presuntivamente legal; - 
A faltara la legalidad en la administration habria disminuido el valor del

Estado de derecho. La presuncion de legitimidad se basa en las ideas de que
os organosadministrativos son, en realidad, instrumentos desinteresados - 
is 9510 pe.rsiguen Is satisfaction de una necesidad colectiva dentro dol or

jur£dico. 

Los . too administrativos emanados de la autoridad
competente, emiti - 

dentro de los limites de sus atribuciones y con sujecion a las formas - 
ales est£n amparados por una presuncion de

legitimidad. que solo cede an- 
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te prueba fehaciente en contrarío. 

La presunci6n de legitimidad del acto adminístrativo s6lo puede susDen

derse por decisi6n de la misma autoridad y, excepcionalmente9 por el 6re.ano
jurisdiccional, cuando dicho acto origine al particular un daflo irreparable. 

U-3

ZIq
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CAPITULO III. 

EL D= 1,10 FISCAL. 

a).- Antecedentes Hist8ricos- 

Los antecedentes hist6ricos del Derecho Fiscal derivan de la antigua y
primitiva forma de pago, las ganancias que se obtenían eran objeto del co - 
bro del imnuesto. De donde poríemos establecer que hablar de irrinuesto, es ha- 
blar del hombre, y es transuortarse a la antiguedad del hombre y a la anti- 
guedad del cobro de impuertos; de aqui vemos que argumentar de irn7uestos es
incluir tributos y a la vez ertimarlos como prestaciones personales Y Otras
muchas formas de pago semejantes. Es ¡ ácil de suponerse c.uey antiguamente - 

los impuestos por lo regul-ir se cargaban a cap richo de los soberanos, y que
9esLe capricho acarreaba como consencuencia una seci ela ¿ e atrosirafles, Y de

abusos de la autoridad, con el objeto de reunir los iT.,puestos rara los sobe
ranns. 

Sin embargo, una materia tan antiguag es aun, vior extrai10 que parezca, 
joven, toda vez, que e --ta en plena formaci6n -, or la

doctrina jurídica, la - 

teoría de la obligaci6n tributaria, la integraci6n de esa teoría todavía no
principia ni termina, esto se debe a que el Derecho Fiscal y su terminolo - 
gía están en completa evoluci6n. 

hora bien, y tornando en consideraci6n que la civiiizaci6n de los hom- 
bres cualquiera que fuera la éPOca evolutiva todos los individuos se vieron
oblip-ados a pagar tributos por lo que

Federico --ngela nos dice al ocuparse- 
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de los impuestos que 951 tributo de respeto se pagaba libre y espontáneamen

te a los investidos con el poder en la gens . . . el príncipe más poderoso, 

el más grande hombre político o guerrero de la civilización, puede envidiar

al menor jefe - ip-entil" el respeto espontáneo y universal que se le profesa - 
ha". ( 32) 

Las primeras leyes tributarias auténticas existieron en 2giPtOy en Chi

na y en el territorio comprendido entre el Eufrates y el Tigris, es decir,- 
Mesopotamía. Ya hace casi 59000 anos, textos antiguos en escritura cuneifor

me afirman que se puede amar a un príncipe, se puede amar a un rey, pero an

te una recaudación de impuestos, hay que temblar, casi tan antijruo es el re

lato sobre la primera reforma tributaria, hallado en las ruinas de la capi- 
t¿J sumeria, Lagash, por desgracia, de corta duracAn.' 

otra forma de tributar muy antigua es la prestación personal, que, 
tam

bién en Europa, se conservó hasta el siglo pagado. Aquí, se Paga con trba- 

jo físico. Su rigor, lo Dodemos apreciar en el ejemplo tal vez más famoso, - 
la ccnstrucción de las pirámides del Iley Xeops, que duró veinte aFos obra

en la que bregaron continuamente unas 100, 000 PersOnar- 
Para dar forma a

las colosales estatuas, tenían que arrastrar de Etiopía bloques de piedra

de enormes dimensiones, y hasta de 300 toneladas. TanVién sabemos como se
desarrollaba la declaración normal de impuestos sobre animal", 

frutos del - 

campo y semejantes, por una inscripci6n en
una tumba de Sakkara ( Arroz. 

2,, 100- X. C. )- 

32) Engels Federico. Autor citado por Gregorio Sánchez León. Derecho Fis— 
cal Mexicano. pág. 2
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Ante los cobradores de i.n-) uer tos del fara6n, y durante la " declaraoi¿>nO

se debían arrodillar y pedir gracia; a vecer en vanoq Piezas de cerámica. - 

se usaban en la antigiia EgiDto como recibos de ianuestos. 

El rey salom6n necesitaba decenas de miles de trabajadores para abatir

los cedros del Libano destinar'os a la edificací6n ne sus- palacios y `careos. 

El rey Minos de Creta, la isla meeiterránea en la que, el segindo mile

nio A. C., floraci6 unD ,- ran cultura, recibía tribu -tos en forma de sere 5 l u

manos. De el idearon los griegos la legendaria, fiZura del Minotauro, cue

aceohaba en el laberínto de la fortaleza Knossos9 y al aue se le echaban

manoebos y doncellas como alimento. 

Los Impuertos Internacionales en la Ezoca Antigua. 

51 maestro Porras y L6pez expones " Los pueblos antiguos en sus rela^ 

ciones internacionales consideraron a los impuestos como signos de sujeci6n

y es dominio de los pueblos vencedores sobre los vencidos. El Im- erio Roma 
no se nanifest6 en sus colonias precisamente por Ion pesados tributos que - 

debían parar a Roma". ( 33) 

Los Impuestos en la Edad Media. 

De esta época se nuede decir sobre el sistema fiscal aue imperaba aus- 

era anirquico, arbitrariO e injustOY h_-cta el grado de ser ínhuma- 

33) Porras y López, Armando. Dercho Fiscal- pag- 41- 
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no e infamante. No obstante lo anterior en esta época vamos a encontrar un - 

gran número de antecedentes hist8ricos de los impuestos, y más aún de siste

mas fiscales aatuales, de donde muchas de las contribuciones contemporaneas

tubieron su origén en los censos, derechos y servidumbre que percibían los- 

seEorer, feudales de la, Edad Y, dial naturalmente con las modificaciones y - a

riantes cue lee fueron imprimiendo las diversas épocas - 3osteriores, basa¿las

en las nuevas necesidades econ6micas de la sociedad y del Estado, así como - 

el avance técnico del Derecho Fiscal y del Derecho Financiero. 

El análisis del sistema tributario de la vdad Media.y nos será de utili

dad para encontrar el origén histórico de diversas contribucione7 oue en la
actualiead tienen o tuvieron vigencia. 

Y -n la --dad Media los vasallos y los siervos tenían dos clases de obli- 

gacioness unas consistentes en la prestaci6n de servicios personales y otra

de naturaleza econ6mica; dentro de estas últimas unas pa--gaderas en dinero y
otras en especie. 

Como tipos de contribuciones que es cumplían en forma de servicios

Dersonales por los siervos, pecheros o villanos tenemos los siguientes$ 

Entre las personales estaba el servicio militar que consistía en ac<m

pañar al seEor a la guerra; esta obligaci6n muy amplia originalmenteg se — 

fue restriwiendo poco a poco por la costumbre, pues ya en el siglo XIII s¿ 
lo consistía en acompañar al se -,or hasta los límites de deterrninada reg3.Orl-- 

poco lejana y por un término de cuarenta días. 
También tenían la obligaci6n
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el vasallo de permanecer de guardia en el castillo del senor y la de alojar

en su case a los visitantes de su senor, aim cuando esta obligaei6n tambi6n

se fue reglamentando hasta precisarse el numero de visitantes que estaba o- 

bligado a recibir, la atenci6n que debia darles y el nftmero de veces en un- 

ano. Tambi6n estaba obligado el vasallo a dar consejo al senor en los nego- 

cios, concurriendo a las audiencias que para el efecto eran convocadas y -- 

cue posteriormente se reglamentaron en forma que s6lo se celebraban tres en

el anot En Pascua, Pentecost6s y Nochebuena^. ( 34) 

Por to cue ve a los impuestos que se pagaban en la Edad Media en espe- 

cie podemos anotar entre otrost participaciones en los productos de la tie- 

rra, gavillas de trigo, de even, de eno, parte de las vedimias, gallinas y

cera, se percibian en metilico o en granos pbr cads cabeza de ganado, buey; 

carnero, puerco o cabra; el impuesto de la talla o pecho era pagado en dine

ro o en especie esta carga se debia cubrir una o varies veces al ano; el im

puesto de mano muerta tambi6n era en especie, y consistia en el derecho del

senor de adjudicarse los bienes de is herencia de sus ciervos o vasailos -- 

cuando estos morian sin dejar hijos o intestados, tambi6n se adjudicaban -- 

los bienes de los extranjeros que morian dentro de su territorio. E1 diesmo

significaba cue el ciervo o contribuyente debia pagar al senor feudal la d6

cima parte de todos sus productos. En materia internacional, existian los - 

peajes y las aleabalas, aue se han transformado en impusstos de importacion
y exportaci6n. 

34) Flores Zavala, Ernesto. Elementos de las Finanzas Publicas Mexicanas. 
pig. 29. 
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rara concluir con la Edad >Iedia del antecedente histórico de los impu- 

estos diremos que los establecidos por el seilor feudal no sólo fueron injujs. 

Vos, ruinosos, exorbitantes y caprichosos, sino llegaron a ser hasta infa - 

mante- e indignos, com.o el derecho de toma cue consistía en que el senor l*e-. 

dal podía obtener todo lo necesario para el aprovísions-miento de su casti - 

llo, pagando Dor ello la cantidad que el fijaba de una manera rrbitraria. - 

Por otra parte existía ta.-i"bién el derecho de pernada cue consistía en que - 

el se or feudal tenía prioridad hacia la virpinidad de la mujer antes de — 

nue contrajera rratrimonio. '-r' 1 col -ro de las constribuciones se practicaba a- 

trav9s de intend,entes que ellos desiEnaban. 
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Antecedentes Hist6ricos de los impuestos en la Colonia. 

Durante el transcurso de los 300 aHos el sistema hacendario de la Colo

nial fué verdaderamente ca6tico; los tributos existen -ter empobracieron a la
Pueva Zspaíla y fueron un obstáculo para su desarrollo. 

Los productos cue se ir -.portaban de Espalia erans vino aceite, 
lence  

ría, vajillay jarcias, papel, objetos de hierro, vJinal rey aguardiente, 
ja - 

b6n, etc. la exportaci6n de la Nueva España a la metr6poli consistía princi

Dalmente en oro, plata, gra-no o cochinilla, az icar, cuerosl etc» 

La Nueva DspaFa - anicamente podía comerciar con la metr6polo; en reali- 

dad se trataba de un comercio cerrado, monopolista en favor de la Península. 
sn

E-,,15ta situaci6n en sí mirma grave, todavía alcanzaba un graCo s - 

te la multiplicidad de impuerstos cue a continuaci6n se anunciani el de ave

ria que conristía en el rago cue hacían a prorrata los dueFo-s de las merca~ 

derias y que se pagaba para los gastos de los barcos reales que escoltaban - 
las naves que venían o salían de Veracruz a Espaí5a. 

1
las - El impuesto de almirantazgo, era el p,?p: o que hacían los dueFlos de

mercaderins por la carFa y descarEa de estas, el de almofarifazgo que se c 

braba a los buquez tanto en los puertos de i-spaZa cono de las Colonias, Por

la entrada y salida de mercancías; el impuesto de Loteria ertablecido en — 

1679. 

s
aturales pagaban con - Establecida la Colonia además de i.Tnuestos los r
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trabajo a veces de por vida en minas, haciendas y graniRs- --
n 1573 fué ¡ m — 

plantada la alcabala pago por pasar mercancías de una provincia a otra. V -1 - 
impuesto de caldos aplicado a los vinos y aguar. ientes. El impuesto de Mur—a
lla, para hacer un gran muro en Veracruz- 
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b).~ Concepto. 

Cual es el concepto que debemos dar por Derecho Fiscal o Derecho Tri

butario? C¿ mo nuestra legislación fiscal federal consiCera que es de carác- 

ter fiscal todo acto que proporcione un ingreso al Estado, tenemos que cor- 

cluir cue preferentemente debemos hablar de un Derecho Fiscal y no de un De

recho Tributario. 

Consideramos que al Derecho Fiscal no se le debe denominar Derecho — 

Tributario, ya que la denominación de Derecho Fiscal está irás de acuerdo

con la idiosincracia y tradición de nuestra patria, y como hacertadamente

lo hace notar el extinto fiscalista, Lic. Luis Martínez L6pez, cuando dices

No se consideró conveniente la denominación de Derecho Tributario, porque - 

no es posible olvidar que los tributos fueron originalmente cargas impu- s - 

tas por el caudillo a sus síibditos, idea que pugna con nuestro régimen cone

titucional, que considera las contribuciones como aportación económica de - 

los individuos en beneficio de la colectividad, y no para provecho de los - 

gobernantes". ( 35) 

este estudio al dejar bien determinado que debemos hablar de Dere - 

cho Fiscal y no de Derecho Tributario citaremos algunos concertos de Dere - 

cho Fiscal. 

Andrés Serra Rojas9 define el Derecho Fiscal diciendo que "- - . 
está - 

35) Luis Martínez López. Autor citado por Gregorio Sánchez León. DEERERO FI.S
CAL MICANO. pag. 29. 
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constituído, por el conjunto de normas jurídicas que regulan la 5etermina - 

ci6n y recaudación de los impuestos y los demás medios económicos que nece- 
sita el Estado para la satisfacción de las necesidades públicas". (

36) 

Como se puede apreciar en la anterior definici¿n, cabe la interrorante

acerca de cuales serán los , ledios económicos que además de los ¡ m-,)ueltOs

comprende el Derecho Fiscal, o sea, precisar que inp-resos abarcan esos me

rlios econ6micog; porque el autor de referenciag aclara que la e,- presi6n — 

nerecho Tributario" se relacíona con el Derecho Fiscal, al comprenler ex - 

clusivamente la, materia de impuestos. 

Cuando Flores Zavala nos habla de las ramas en , que se divide el Dere - 

cho Financiero Público, seHala que la más TMDortante es el Derecho Fiscal - 

y nos dice que este derecho ". - . 
se refiere a los. impuestos: objeto, sujz

to, cuotas, procedimientos de determinación y que recibe el nombre de Dere. 
cho Tributario . - ." ( 37) 

A su vez el Lic. Armando Porras y L6pez en su tratado, ha aportado la - 
siguiente definición$ " Se podría definir el Derecho Fiscal diciendo que es - 

el conjunto de principios doctrinariOs y disposiciones lerales que regulan - 
las relaciones entre los causantes y el fisco". ( 

38) 

36) Serra Rojas, Andr5s. Derecha Administrativo- PaP,»- 13

37) Flcres Zavala, Ernesto. Elementos de
Finanza., Pu 89. blicas Mexi ara p

12. 

38) Porras y L6pez, Armando. Derecho Fiscal. pao. 
20
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Una vez que hernos conocido diversos conceptos de Derecho Fiscal y en - 

base a ellas formulare la siguientes El Derecho Fiscal es el conjunto de — 

dis- osiciones legales y principios de Derecho Públicol que regulan las rela

ciones jur-.*tii<,ai3 del fírco Y los particulares considerados en su calidad de

contribi3yentes. 
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c).— Actos administrativos en Materia Fiscal. 

Los actos administrativos en materia fiscaly son la Determinaci6n y I i
auidaci6n de un Crédito Fiscal bajo la forma de visitas

domiciliarias, las— 

Notificaciones en la fase oficiosa y el Procedimiento de Ejecuci6ng ya que~ 

todos ellos reunen los elementos de un acto administrativo como se comprobt

rá después de explicar cada uno de ellosi con un ejemplo práctico que se de
a). respecto. 

Determinación y Liquidación de Cridi os Fiscales ( visitas domiciliarias
como actos administrativos en Materia Fiscal).— Para la determ.inaci6n Y li— 

quidaci6n de los créditos fiscales9 el C6digo Fiscal seEala dos procedimien

tos, El primero consiste en que el mi-3mo causánte los determina, atento a — 
lo dispuesto por el artículo 6o, párrafo tercero y, segundoy en que las au. 0
ridades fiscales precisan el crédito fiscal. Ahora bien, como jamás el Fis— 
co estará de acuerdo con el primer procedimiento Por razones reales o por — 
consideraciones de orden jurídico y aún de hecho s6lo queda el segundo. Pa— 
ra el desarrollo de este procedimiento existen dos medioss el directo Y el— 
indirecto. 

Procedimiento indirecto - 

Tiene jugar afirma el artículo 42 al respectos - La Secretaría de Hacien
da y Crédito Pfiblico a fin de comprobar que los contribuyentes o resDonsa — 
bles solidarios han cumplido con las disposiciones

fiscales, o comprobar la

comisi6n de delitos fiscales, estará facultada
para* 
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Y. Practicar u ordenar se practicue avalúo o verificaci6n física de - 

toda clase de bienes, incluso durante su transporte. 

Vil, Allee:arse las pruebas necesarias para formular la denuncia, que. 

rella o declaratoria al ministerio público para que ejercite la acci6n pe

nal Dor la i)osible comisi6n de los delitos fi5rcales. Las actuaciones cue

practicue la Secretaría de Hacienda y Crédito Público tendrán el mismo va

lor probatorio que la ley relativa concede a las actas de policía judicial; 

y la propia Secretaría a través de los abogados hacendarios que designey se
rá coadyubante del ministerio pfiblico federal, en los téllíninos del C6digO - 

Federal de Procedimientos Penales". 

Artículo 40.- Cuando los contribuyentes, los responsables solidarios - 

o terceros con ellos relacionados, se opongan u obstaculicen el ejercicio - 

de las facultades de las autoridades fiscales, éstas podrán indistintamente¡ 

J. Solicitar el auxilio de la fuerza pública. 

II. ImDoner la multa que corresponda en los términos de este C6digo. 

III. Solicitar a la autoridad competente se proceda por desobedien - 

cía a un mandato legítimo de autoridad competente." 

Visitas Domiciliarias Piscalps.~ Las autoridades fiscales aplican el - 

procedimiento i irecto mediante las visitas domiciliarias fi -cales. El C6di

go Fiscal derogado enunciaba el establecimiento de las visitas en el artí- 

culo 84, y fijaba el procedimiento para llevarlas a cabo; en eambio el vi- 

gente enuncia el establecimiento de dicha visita en lop artículos 38 frac- 
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ciones 1, 111 y IV; 43 fracciones 1 y Ur 44 fracci6n 111; 45 Pirrefo sOg—_ 

do y sus fracciones II, III y IT y el artículo 36 fraociones I, IV y VI9 — 
que a decir verdad se ajustan a los artículos 14 Y 16 Constitucionales. 

De la doctrina fiscal, de las resoluciones jurídicas de las autorida- 

des y de lo aplicable al Reglamento de la Ley del Timbre, las visitas se — 

han dividido en cuanto al tiempo y en cuanto al objeto. Por el tiempo las - 

visitas son ordinarias y extraordinarias; por el objeto, en especiales o

particulares y generales o de auditoría. 

Por el tiemDo, las visitas ordinarias son aquellas que se llevan a - 

cabo cada afio o cuando termina un ejercicio social. Las extraordinarias se - 

llevan a cabo en cualquier tiempo y pueden rbsultar de una actividad oficio

ea de la autoridad bien porque el mismo sujeto pasivo lo solicite en forma. 

espontánea. 

esta Lltima situaci6n es frecuente cue el causante lo haya pedido - 

a fin le regularizar su situaci6n fiscal y para cue las mismas autoridades- 

hacendarias lo traten con benignidad. En efecto, la Darte actora solicit6 - 

le fuera practidada la visita espontán- al con lo que adn_uiri6 el ¿erecho in
discutible de que no se le impusiera sanci6n de ninguna clase por la autor¡ 

dad fiscal, con motivo de infracciones que llegaran a comprobar en la visi- 
ta de inspecci6n que al efecto se efectuara . - - -

0

mpor el objeto de las visitas, que son especificas o particulares cuan- 

do tiene por fin algana cosa concreta o específicas tomar ciertos y determi
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nados datos del almacén e e una empresa; conciliar algunos datos de almacén - 

con los proveedore--; con'ciliar ciertos y deterrinados atos de caja con los - 
del banco, ete. 

Las vi -sitas generales o de auditoría, son aquellas que tienen por fi- 
nalidad llevar a cabo todo un proceso técnico -contable denominado auditoría

de la negociaci6n"- ( 39) 

Las visitas sin diligencias sumamente molestas, tanto más cuanto cue - 

los derechos & el sujeto pasivo de la relaci6n tributaría se ven limitados - 
por una serie de circunstancias y por un tiem-,,o - m' s o menos rroloneado. Por
ello los visitadores deben actuar con sumo cuidado para no herir los dere - 

chos de los visitados y para que se c= pla lo ordenado
por el art. 16 Cons- 

titucional, que al efecto dices - Nadie puede ser molestado en su persona, - 

familia—y domicilioy papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento es
crito de la autoridad competente, aue funde y motive la cawa legal del pT o
cedimiento - . .- El '_ltimo párrafo de este misno artículo Constitucional - 

declara% ItLa autoridad administrativa podrá practicar visitas domiciliarias
únicamente para cerciorarse de que se han cumplido los reglamentos fiscales

sanitarios o ée policía; y eyigir la exhibici6n de los libros y papeles in- 
díspensables Dara comprobar nue se han acatado las disposiciones fiscalesy. 
sujetándose en estos casos a l2s leyes respectivas y a las formalidades — 
prescritas para los cateos. 0

39) porras y L6pez, Arm:ando. Derecho
Procesal Fiscal. paE. 142. 
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El vigente C6digo Fiscal al través de los artículos 38 fracciones 1,— 

111 y IV; 43 fracciones 1 y 11; 44 fracci6n IlIl 45 párrafo segundo y sus – 
fracciones II, III y IV y el artículo 46 fracciones 1, IV Y VI, cunPlon con

el postulado constitucional anteriormente citado. 
Hemos clasificado lis

fracciones ae los distintos artículos que se refieren a las visitas en re

cuerinientos de fondo y de forma - 

Los requisitos de fonelo de las visitas sons

a).. El lugar donde se efectua la visital así coro los nombres de las– 

persow-s tanto de quien se lleva a cabo como del cue la recibe. (
Art. 43 -- 

fracciones en relaci6n con la fracci6n IV del art. 38 del C6digo Fis

cal ). 

b).– 1-11 objeto de la visita. 

Este debe estar limitado a la verificaci6n de los ¡ m-Duest0? derechos— 

y a los ejercicios sociales a los cue deberá
limitarse la visita. ( Art. 38

fraecíA-n 111, en relaci8n con el artículo 43 del C6cli lo Fírcal). 

c).– Los librosl registros y documentos serán examinados en el estable
miento, domicilio Y oficina del visitado. Los libros s6lo podrán recoger– 

ese cuando existan sistemas de contabilidad, registros, o libros que no es – 
tén sellados, cuando deban estarlo conforme a las dianosicioncs fiscales, – 

cuando existan sistemas de contabilidad con distinto contenido y no coinci– 
dan con los datos aue requieren los avisos o declaraciones presentadas, 

art. 45 párrafo segundo, fracciones II y III
del C6digo Fiscal ). 
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Los requerimientos de foz de las visitas son los siguientess

a>.- Al iniciarse la visita se entregará la orden por el visitador al - 

visitado, o su representante, o a quien se encuentre en el lugary identifi- 

cándose con la documentaci6n idonea que mostraran al visitado. ( Art. 44

fracci6n III, en relaci6n con el artículo 45 y el 38 del CSdigo Fiscal ). 

b).- k1 visitado será requerido para que proponga dos testigos y en ea

so de ausencia, o n,,gativag serán designados por el personal que practique - 

la diligencia. ( Art. 44 fracci6n III del Cócligo Fiscal

e).- Concluída la diligencia se levantarán las actas nrevías o comple- 

mentariar en las que se hagan constar los resultados en forma circunstancial

el visitado podrá hacer constar en el acto si está conforme 0 no con 01 con

tenido de la mismay expresando su conformidad o inconformidad manifestacla - 

en forma circunstanciada. Las opiniones de los visitadores sobre el cumpli~ 

miento o incumplimiento de las disposiciones fiscales o sobre su situaci6n- 

financiera del visitado, noconstituyen no producirán efecto de resoluci6n- 

fiscal. ( Art. 46 fracciones IV y I del C6dígo Fiscal ). 

d).~ 21 visitado, los testigos y los vi, itadores firmarám el acta. Si

el visitado o loe testiEos se niegan a firmar así, lo harán constar los vi- 
sitadores, sin que esta circunstancia afecte el valor probatorio de la mis- 

ma. Un ejemplar del acta se entregará al visitado o a la -nersona con quien - 

se entienda la dilipencia. ( Art. 46 fracci6n VI del C6digo Fiscal ). 
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Las Notificaciones y Términos como Ictos Administrativos en Materia — 

Fiscal— % e habla de procedimiento en dos sentidosi se refiere a los trá- 

mites y formalidades exigidos por la realizaci¿n de un acto administrctivo, 

es decir la fuerza jurídica de la administración de oficio o a Instanciag a

petición de un ciudadano; en sentido re trin¿lidol es el conjunto de reclama

ciones . el particular ante la administración nor violación o desconocimieri- 

to de un derecho% ( 40) 

Las autoridades administrativas en su actividady llevan a cabo una se- 

rie de actos jurídicos administrativos, que procesalmente se llaman actua - 

ciones, y estas tienen que ser notificadas a los particularesp mismas que - 
reunen los elementor, de todo acto administrativo, 

por lo cual las conside 

ro un acto administrativo en materia fiscal.' 

Las resoluciones son determinaciones de las autoridades que otorgan 0

niegan derechos. Estas resoluciones pueden ser interlocutorias o definiti - 

vas. Las primeras son aquellas que van encaminajas la realización de un ac- 
to jurídico culminante, que en la f,,se oficiosa es el acto administrativo, - 

en tanto que en la conl.enciosa en la sentencia definitiva. 

Las notificaciones son los medíos jurídicos por medio de los cuales la
autoridad administrativa en función de sus atribuciones, hace saber a los - 
interesados o a un tercero el contenijo de una resolución. La notificación - 

es el género, en tanto rue las r-rpecies re clasifican atendiendo al medio - 

material por el cual se hace sar.er la resolución- Dichas especies son - rperso

40) Porras y L¿pez, ArmancIO- Cit- Pag- 145. 
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nales, mediante cédula o lista, correo certificado o telégrafo, oficio y

por edictos. 

La doctrina procesal orienta e inspira el articulado del C6digo Fiscal
aunque a decir verdad, no estoy de acuerdo con la reglamentací6n que hace - 
dedicándole capítulos distintos a las notificaciones en la fase oficiosa Y

en la fase contenciosa, pues consideramos que debe aplicarse en toda cien - 
cia y como la ley positi- a es parte de la ciencia jurídica el r-rincipio de- 
uni6ad, por lo que digos

Las noti-Ficacioner, personales afirma el artículo 136 del C6digO Fiscal
se harán en el último domicilio de la persona a quien se debe notificarg ha
ya selalado ante las autoridades fiscales en el procedimiento administrati- 

ve de que se trate. 

Se entendera con la nersona que debe ser notificada 0 su representante

legal, el artículo 137 del C6digo Fiscal seriala que cuando la notifícaci6n- 
se efectue personalmente y el notifícador no encuentre a quien deba notifi- 
car, le dejará citatorio en el doLlicilí0g para que lo espere a una hora fi- 
ja del día siguiente hábil o rara que acuda a notificarse dentro del plazo - 
de seis días, a las oficinas de las autoridades fiscales. 

Esta disposici6n debe relacionarse con el párrafo
segundo del art. 253

del C6dígo Fiscal que afirma que 1¿. s notificaciones seran personal -si 0 Por
correo certificado, con acuse de recibos a los particulares cuando se trate
de los siguientes casos* 
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1. La nue corra traslado de la derar-dp, de la contestaci6n y9 en su c a

so de la ar-,-,Dliaci6n. 

11. La que manda citar a los testigos o a un tercero. 

111. El requerimiento a la 7,,arte que deba cur.plirlo. 

17. 7-1 auto nue declare cerrada la instrucci6n. 

V.. La resolucí6n de sobresimiento. 

Vi. La sentencia definitiva - 

VII. En todos aquellos casos en cue el magistrado
instructor as! lo cr

dene. ( Art. 253 del C6di, Fiscal ). 

La notificaci6n puede efectuarse mediante ser -vicio pIblico de correo - 
certificado con acuese de recibo y además la misma se puede realizar median

te telégrafoy en términos de lo ordenado por -la fracci6n 1 del artículo 134
y por el artículo 254 del C6diro Fiscal. 

La notificaci6n se j.levarra a cabo rr.ediante oficio cuardo i e trate de - 
autoridades administrativas tal y corlo lo ordena el artículo 254 del C6dír0

La notificaci6n por edictos tiene luTar cuando se ¡ Enora el domicilic- 
de quien deba notíficarre, hubiere fallecido, desaparecido 0 que su rePre - 
sentante no se encuentre dentro del territoj"_o nacional. El con' enieo de 103
edictos debe- contener un resumen de las resoluciones; se nublicarán Por tres
dí2s consecutivos en el Diario oficial de la Federaci¿n de uno de los peri6
dicos de más circulaci6n de la Repfiblica. (

Art. 134 f—— IV y Art. 140 — 

del eSdigo Fiscal ). 
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1-11 procedimiento que emplean los actuarios para llevar a cabo las noti

ficaciones es el siguiente* al recibir los expedientes previa constancia — 

que firman, separan las diverras clases de resoluciones por notificar. Res- 

pecto de las personales, proceden a hacer las copias necesarias que son ru- 

bricadas por el secretario; en cambio, tratándose de lee notificaciones por

lista, no se confeccionan copias y te formula una lista que se fija en el - 

tablero del Tribunal. Verificada la notificaci6n personal en término de Ley

se adjunta una copia de la notificaci6n y demás requisitos y precauciones

que hace constar el actuario antes de devolver los erpedíentes. 

Tratándose de los expedientes que deban ser notificados por oficiol 1_6
gicamente se separan aquellos cUY0-- oficios serán dirigidos a la.s autorida- 

des radicadas en el Di- trito Federal, los restantes oficios serán enviados - 

al interior del país y entregados en la oficina de correos para su envío a- 
las autoriMdes foráneas. Para los casos en los cuales 105 interesados con- 
curran al Tribunal Fiscal serán notificados personalmente y el actuario pqn

drá raz6n de la notifícaci6n- 

Cabe seFalar que en este estudio hablo de las notificaciones en 10 re- 
lativo a la etapa oficiosa o sea en lo que se refiere a los trámi tcs Y fOT- 
malidades exigidos para la realizaci6n de un acto administrativo, y a las - 
notificaciones en la etapa contenciosa, atendiendo al principio de unidady- 

no obstante aue nuestro C6airo Fiscal dedica capítulos distintos a las noti
ficaciones. 

Los Términos— La doctrina procesal afirma aue el tér.,ino es el
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po que se fija por la ley o por las autoridades para el ejercicio de un de- 

recho o la practica de una diligencia. 

LPl Código Fiscal de la Federación sefiala los siguientes Drincipios que

norman el trámite oficioso fiscal. 

Los Términos fiscales sólo computaran los días hábilesv al respecto el

Código Fiscal sefiala en el Art. 12. "- Pn los plazos fijados no se contaran - 

los sabados, los dominFos, ni el lo. de enero; el 5 de febrero; el 21 de — 

marzo; el lo. de mayo; el 5 de mayo; el lo. ¡ e septiembre; el 16 de septiem

bre-, el 12 de octubre; el 20 de noviembre; el lo. de diciembre es cada seis

años; cuando corresponda a la transmisión del poder P-jecutivo Federal, y el

25 de diciembre". 

En los plazos establecidos por períodos y aquéllos en que se sefiale la
fecha determinada para su extinción se computarán todos los días. ( Art. 12

párrafo tercero del Código Fiscal ). 

Los términos fiscales se computaran a partir del día siguiente al que - 

surtan sus afectos la notificaci6n. Eata ~ la general de todas las ramas - 

del derecho procesal se encuentran consaerada en el artículo 255 del Código
Fiscal. 

Finalmente, se consideran días hábileS s6lo aquellos en que se encuen- 

tran abiertas al pliblico las oficinas fiscales durante el horario normal. - 
La existencia de -personal de guardia no habilita los dias en que

se suspen- 
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dan labores. ( Art. 258 fracción II del CM. Discal ). 
0

Las autoridades fiscales podrán habilitar, mediante acuerdo escrito, — 

horac y días inhábiles para la practica de actuaciones determinadas o para - 

recibir pagos. ( Art. 13 del Código Fiscal ). 
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51 Procedimiento de Ejecuci6n. 

No habiéndose satisfecho el crédito fiscal mediante paFo que es el cum

plimiento normal de todo -tipo de obligaciones, se llevará a cabo la ejecu - 

ci6n.'- On el caso del artículo 151 del C6digo Fiscal, ordena requerir al deu
dor para que haga pago en el acto, apercibiéndolo de que de no hacerlo se

le embargaran bienes suficientes para hacer efectivo el crédito fiscal y
sus accesorios legales. 

1 maestro Armando Porras y L6pezl ha definido el requerimiento como - 
a que efec

El acto Dor el cual el actuario previene a una persona p ra

tue en el acto de la dili,7encia o en el plazo fijadoy el pago de una canti 

dad de dinero o de otra clase de prestaciones' apercibido de ejecuci6n a su - 

costa sino lo hace 11. ( 41) el requerimiento de pago se notificará segi1n el - 

caso, personalmente o -, or medio de edictos* 

Cuando el requerimiento se haga personalmenteg el ejecutor entregará - 

copia de! mandamiento de ejecuci¿n a la, persona con quien se entienda la di
art. ntrega copia. 

ligencia y se levantará acta pormenorizada de la que se e. 
152 del C6digo Fiscal

La doctrina procesal ha considerado que la ejecuci6n se lleva a cabo - 
mediante el procedimiento coactivo de embargo. Ahora bien, el embargo puede
ser típicamente cautelar, llamado también preventiVO o provisional9 o bien - 
el embargo es la forma procesal coactiva para llevar a cabo el cumplimiento

de la sentencia, que es el acto por esencia jurisdiccional? y en la ej:pecíe

41) Porras y L8pez, Armando- Op. Cit- Pág- 149- 



81

será el cum- liniento de IL sentencía arIministrativa dicta,5a por el Tribunal

Fiscal de la Pederaci6n. 
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El Embargo Ad Cautelam. 

En el Derecho Procesal coman es muy frecuente que previamente al emDla

zamiento del demandado, antes de correr traslado al demandado por M.edio de - 

la demanda, o durante el juicio, es decirl ya fijada la lítis, pero antes - 

de la sentencia, se lleve a cabo el embargo. Este embargo es una medida cau

telar, ya que tiene por objeto asegurar bienes, para que, en caso de senten

cia favorable, los derechos de quien la haya obtenido no resulten burlados - 

por el perdidoso que podría ocultar, dilapidar o vender los bienes, quedan- 

do en consencuencia insolvente. 

1: 1 embargo, llamado en el C6digo Fiscal de la Federaci6ng Procedimien- 

to Administrativo de Ej'ccuci6n, se encuentrat establecido en el artículo 145

y tiene el carácter de un Embargo Ad Cautelam9 atento a lo expuesto por el - 
párrafo segundo del artículo antes seRalado que dices » Se podrá p=acticar ~ 

embargo precautorio para asegurar el interés fi cal, antes de la fecha en - 

aue el crédito Fiscal esté determinado o sea exígible, cuando a juicio de - 
la autoriñad hubiere peligro de que el obligado se ausente, enajene u ocul- 

te sus bienes, o realice cualcuier maniobra tendiente a evadir el cumpli — 

miento. Si el pago se hiciere dentro de los plazos legalesl el contribuyen- 

te no estará obliZado a cubrir los gastos que orip-ine la diligencia y se le
vantará el embargo". 

En la providencia precautoria de embargo se distinguen tres fasess Au- 
to de embargo, dilip.encia de embargo y aseguramiento de bienes e-,nbargados. 
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a).- n auto de embargo. 

el Derecho Procesal comun el auto -' e embargo se llama auto ñe ey-e-- 

cuendo; en el derecho administrativO fiscal . será el proveído que dicta la

autori¿ad fi-caly a solioitud, de los ejecutores para que en caso de no pa
gar el cré, ito fiscal se lleve a cabo el embargo. 

kl re,,, ecto el art1culo 152 del c6dip-o fi-,: cal noE: dice. fjl ejecutor - 

desigmLdo por el jefe de la oficina exactora se constituirá en el domicilio

del deudor y practicará la diligencia de requeríniento de pago y de embargo
de bienesy con intervenci6n de ip- negociación en su caso, clul rliendo con — 
las formalidades que se sefialan para las notificaciones personales en el ar
tículo 137 de este C6digo. De esta diligencia se lev-intará acta pormenoriza

da de la que se entregará copia a la Dersona con quien se entienda la mi m.a. 
ulo 38 de es- 

El acto deberá llenar los requísitos a aue se refiere el artír

te ordenarniento. 

es¡ la notificaci6n del crédito fiscal aleudado 0 del rer.uerimiento, - 

en su caso, se hizo Por edictOsy la diligencia se entenderá con la autor¡ - 
dad municipal 0 local de la circunscripci6n de los bienesq salvo oue en el - 
momento de inciarse la diligencia compareciere el deudor, en cuyo caso se - 
entenderá con el." 

11 -En el caso de actaz de inscripci6n y vigilancia,' se procederá al ase- 
guramiento de los bienes cuya irnortaci6n debi6 ser manifectada a las auto- 
ridades fiscales o autorizada por éstasg siemnre que quien practique la ins
pecci6n esté facultado para ello en la orden respectiva - 

Art. 152 jel C6digo Fiscal ). 
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b)._ Diligencia de Embargo. 

Se inicia con la notificaci6n del nroveído, la cual consiste 11 hacer - 
saber al deudor o en su defecto a la persona con la cual se entienda la di- 
ligencia, que tendrá derecho a que intervengan dos testigos y a designar -- 
los bienes que deban embargarse, sujetándose al orden que establece el artí
culo 155 del Código Fiscal, que son los siguientcs1

1.- Dinero, metales —reciosos y dep¿>sitos bancarios. 

2.- Acciones, bonos, cupones vencidos9 valcres mobj_liarios yv en gene- 

ral, cr&ditos de in -mediato Y fácil cobro a cargo de instituciones o empre - 
sas particulares de renocida solvencia. 

3— Biene muebles no comprendidos en las fracciones anteriores. 

4.- Bienes inmu3bles. 

Art. 155 del C6digo Fiscal ). 

Como se adviertel existe una abundante genero --¡dad de bienes en que r_e
caer el embargo, quedando exentuadOs por conrid.eraciones humanas y de ele - 
mental justicia los bines señalados en el artículo 157 del CU- Fiscal. 

Xn los casos en ciue el deudor no señale los biener. por embargar, el de
recho pasará al ejecutor cuien podrá seRalar bienes sin sujetarse al orderi- 
establecido por las fracciones del artículo 155 Ya mencionr—dO siempre y -- 
cuando$ 

a).- A juicio del ejecutor no se hubieren
señalado bienes suficientes- 
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y no se haya seguido el orden establecido para ello. 

b).- Cuando el deudor teniendo bienes susceptible de embargarse, se ia- 

la para el efecto, bienes que se encuentren fuera de la circunscripci6n de - 

la autoridad ejecutoray o bien reporten alg-ún embargo anterior, o sean de
fácil descomposici6n o deterioro o inflamable. 

Art. 156 del C6diro Fiscal )- 

Durante el desarrollo de la diligencia de embargo se pueden presentar - 

varías situacionest aue el deudor hiciere el pago del adeudo fiscal en el - 

acto de la clili.7.en--ia como lo previene el art. 145; al ser requerido de pa- 

go, en tal caso se suspende la diligencia y el ejecutor debe expedir recibo

de entero por el importe del pago. 

Puede suceder que un tercero se oponga al embargo fundándose en el do - 

m inio o derecho de propiedad de dichos bienes y que lo demuestre con docu
mentos id6neos, generalmente documentos p iblicosv en cuya circunstancia no. 

se practicará el embargo, pero esta situaci6n tendrá el carácter provisio - 

nal atento a lo ordenado por el art. 158 del C6digo Fiscal. 

Finalmente, durante el desarrollo de la dílip-encia Duecle suceder que - 

los bienes por embargar ya se encuentren enbargados por otras autoridades - 

no fiscales o sujetos a cédulas hinotecarias, entoncesi de todas manerasl ~ 
se practicará el erbarg¿; los bienes embargados se depositarán al deposita- 

rio designado -, or la oficina ejecutora o por el ejecutor y se dará aviso -Da

ra que los interesados puedan hacer valer su preferencia; si los bienes hu- 
bieran sido embargados por autoridades fiscales locales se seguirá el mismo

7: rocedimíento anteriormente seRalado. ( Art. 15,0 del C6d-igo Fiscal ). 
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e).- Aseguramiento de los bienes embargados. 

Este acto procesal se inicia con la traba de ejecuci6n y térMina con - 

el dep6sito de los bienes embargados. El aseguramiento y traba de ejecuci6n
consiste en la serie de actos jurídicos por virtud de los cuales los bienes

muebles e inmuebles se desplazan del Datri,ionio del deudor, entrando en un - 
nueve patrimonio en forma provisional, en tanto aue no se pague

la deuda, o

bien se llegue al remate de los mismos. Es frecuente que el demandado se o- 
ponga a la constituci6n del dep6sito de los bienes embargados; entonces exis

ten dos médios legales autorizados, o bien se cum -,le este actoy o sea la
constituci6n del dep6sito de los bienes por medio de la fuerza pública que - 

autoriza la autoridad competente, o bien se dicta una. serie de medidas de a
premio, con la misma finalici.ad. El dep6sito *de los bienes embargables es el
acto en virtud del cual se perfecciona el embargo. ' 

Considerando que el embargo es un acto de coacci6n social, 
se practi— 

cará aun cuando el interesado no se halle presente- Entonces la diligencia- 
se llevará a cabo con la persona que se encuentre en

la hWaitacióny ¿ erra - 

cho, taller, fábrical establecimiento 0 lugar señalado para notificársele, - 

y si nadie hubiere, con un vecino- Si hay oposici6n violenta se usará la — 
fuerza p iblica- En cazo necesario y debidamente comprobado, se POdráy Pte
via --Utorizaci6ii especial y escrita, romper las cerraduras de la c- sa 0 lu- 
gar en donde se halla de practicar el embrr.-O. El ejecutor bajo su responsa
bilidad, solamente - odrá secuertr3r bienes en cupnto sean bastantes para — 
responder del principal y accesorios legales. La doctrina procesal sint¿ti- 
camente ex7,uesta se encuentra consagrrda en los artículos 159 al 163 del — 
C6digo Fiscal- 
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El Remate

El maestro Armando" Porras y L6pez, manifiesta que el vocablo remate

tiene varias acepciones. " in sentido rect‹) o gramatical, es un sustantivo - 

verbal de rematar, finicuíta.r, concluir, terminar. 

IlDesde el punto de vista procesal la voz remate tiene dos significadoss

la adquisición de un bien como consencuencia de la, adjudicación. También si£ 

nifica el r2mate, la diligencia misma de la almoneda, subasta pública o ven

ta a martillos y por ello es común oír: vamos al remate al Monte de i' ied;gdn
42) 

Los artículos que norman el procedimiento del C6digo Fiscal de la Fcd_e

ración usan en forma indistinta los tres significados que acabamos de apun- 
tar. 

El remate se inter.ra de dos situaciones jurídico procesales que estan 

Intimar.ente unídas, constituyendo la fase final del procedimier-to de ejecil- 

ci6ns la subasta pública y la adjudicaci6n. 

Los supuestos procesales para la procedencia del remates los aDunta el
articulo 173 del código Fiscal que afirma$ nLa enajenación de bienes embar- 
gacios proceaerás

0 1. Al sexagésimo primer día de practicado el embargo. 

11. En los casos de embargo precautorio a que se refiere el artículo

145 de este Códigos cuando los créditos se hagan exigibles y no se Paguen - 

42) porras y LSpes, Armando. Ob. Cit. P89- 154
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al momento del recuerimiento. 

n III. Cuando el embargo no proponga comprobar dentro del plazo a que - 

se refiere la fracci5n 1 del artículo 192 de este C6digo. 

11 17. Al quedar firme la resoluci6n cofirmatoria del acto impugnado, - 

recaída en los medios de defensa cue se hubieren hecho valer". 

Art. 173 del C6digo Fiscal ). 
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La Subasta Pública. 

a %- 1 Vocablo subasta significa en su interpretaci6n gramatical 11 bajo - 

la lanza ", poriZue en Roma la- ventas públicas se realizaban bajo la nrotec

ci6n de la lanza, símbolo del poder militar y de la autoridad del Estado. - 

Y, n nuestros! ¿ las, la subasta pública es una diligencia, que ordena la auto- 

ridad judicial o administrativay por la cual se adjudica un bien a una per- 

sona". ( 43) 

Previamente a la convocatoria para la celebraci6n de la subasta, se ft

ja el valor de los biener muebles o inmuebles que serán rematados mediante - 

la valuaci6n hecha por los peritos en terminos del artículo 175 tíel CUigo- 

Piscal. 

Pijada la base del remate, se convocará para una fecha dentro de los - 

treinta Clas- siguientes,' haciéndose la publicaci6n Dor lo menos diez días - 

antes e la fecha del remate. La convocatorria se fijará en sitioF viFi'ble-- 
de la oficina ejecutora, en los lug:ares públicos necesarios y cuan o el va- 

lor e los bienes eseda de una cantidad equivalente a cinco veces al sala - 

rio mínimo general en la zona econ6míca correi7por.r iente al ristrito Feéerall, 
la convocatoria - e publicara en el 6rgano oficial de la entidad y en uno de
los periadico q de mayor círeulaci6n, dos veces con ínterm- dio de siete días. 

Art. 176 del C6éigo FiF- 1

tanto no se hubieren rematado, enajpna o o a,: ju, ira,.?o los bienesi - 

43) Porras y L6pez, Armando- Ob- Ci't- Pag* 155- 
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el embargo podrá pagar el crédito total o parcialmente y recuperarlos inme— 

diatamente en la proporci8n -3el pago, tomWose en cuenta el precio del aya

1,lo. ( Art. 195 del c6digo Fiscal

La postura legal —. la base en IinerO fijada para el remate. Lor recui

sitos de la postura legal son los siguientes$ 

a).— Que con ella se cubran las dos terceras Partes del valor señala<Io

en el remate. ( Art. 179 ¿ el e6aigo Fiscal ). 

b), Toda postura deberá ofrecerse de contado y será suficiente para — 

cubrir el interés fircal. ( Art- 180 del C6diPc> Fiscal ). 

e), 2.1 escrito en que se haga la postura se acor.,panara de un certifi— 

cado de dep6sito por lo menor del diez Por ciento del valor fijado en la — 
convocatoria, expedieo por una inrtituci8n es cr&dito. ( Art- 181 del c6digo

FiTcal

El día y hora spiíalador en la convocatoria, en el lugar que se desig
nado por la Secretaría de Hacienea y Crédito Pfiblico, el jefe de la oficina
ejecutiva presidira la diligencia de la venta pfiblica, cuyo or, en es el si— 

guientes- 

a).— Hará raber el pIblico presente en el local cuáles son las po--tu — 
ras, la cantilad. y que gienzo legales han sido aceptadas. 

b), Tl jefe dará a conocer el público cual P_s la mejor Potturay c0uc—e

dienco plazos sucesivos , cinco minutos cada unog harta que la filtinla Pos— 

turra no sea inejorada- 

c)._ El jefe de la oficina ejecutora fincará el remate en favor de cui

en hubiere hecho la mejor Portura- 
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e).- Si en la filtima postura se ofrece igual - uzna 6e contaño, por dos - 

0 más licitantes, e derignará por merte la que Peba aceptar, e. 

Art. 183 del C6digo 'Fiscal ). 
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a).- La Adjudicaci8n. 

Pin~ o al remate de bienes mueble- se aplicará el dep&E! it0 cOniltituí- 

C.o. Dentro de los tres días siguientes a la fecha del remate, el postor en- 

terar£ en la: caja de la oficina ejecutora el saldo de la cantidad ofrecida - 

de contado en su postura o la que resulte de las mejoras. 

Una vez que el postor ha cumplido con el requisito anteriorg la autor¡ 

dad ejecutora procederá a entregarle los bienes que le hubiere adjuclicado— 

Art. 185 del C6digo Pircal ). 

Tratándose de bienes raíces se fija un procedimiento semejante y amp iu

ándose el término por diez días, el postor designará al Notario ante el cual

se otorgará la escritura y si se niega a firmar el sujeto PaSivOy o sea el - 

deudor del crédito fiscal, firn rá en su rebeldía la escritura de arjudica- 

ci6n, el jefe de la oficina ejecutora. 

Desde luego, los bienes pasarán libres de todo gTavamen, y el deueOri- 

aún en caso de rebeldíag responde de la evicci6n Y de los vicios ocultos* 

Art. 186 del Odigo FiScal )- 

Cuanelo no se hubiere fincado el remate en la primera almoneda, se fijj
se lle- 

rá nuevo día y hora para quey dentro de lOs cuince días s

ve a cabo una seg~, a almoneda y, en suceso, una tercera, deduciéndose un - 

20 % en cada una de ellas. 

Art. 191 del C6digO Fiscal )' 
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Con el producto del rem9,te, afirma el artículo 194 del C6digo Fiscal, - 

se pagará el interés fiscal, conristen en$ 

a).- Gastos de ejecuci6n. 

b).- Recargos, multa- y la in¿,,eir.inzaci6n a que re refiere el DenfiltimO

párrafo , el artículo 21 de este C62¡ 90- ( Art- 20 del C6e-igo Fiscal ). 

Una vez quo han au,?(,,a o ey-plicados los actos a, minirtrativO"- en mate - 

ria fi7cal, comprobaremor con Un ejemplo Práctiel? como la determinaci6n Y- 
ijouidaci6n de un crédito fiscal, bajo la forma de visita domiciliaria rei>- 

na los elementor de un acto ad.ministrativo al igual que las notificacion, 

y el proceeímicnto de ejecuci6n, cor.si eraeos como actos aftinistrativoP en
materia fiscal. 

Los elementos del acto ae minirtrativo son los siguientes$ 

1. Organo Competente. 

Un acto administrativo 5 legítimo cuanño ha rido dictado por un 6rga- 
no admini trativo dentro de sur atribucionery ( le su competencia. 

II. reclaraci6n de Voluntad. 

ueta voluntaria ! e cierto- 
Erl acto a<lminiFtrativO r -e forma por una conr' 

6rkano e la ac3miniFtraCi6ng que debe er legalmente eyterioriza<la. 

IV. La Forma. 

Ts la e-- teriorizacibny la materialización ae un acto juríilico, nue de- 

be manifeptarse en form escrita- 
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V. El mérito. 

Por mérito del acto administrativo se entiende la conveniencia y utili

dal del misnog su adaptaci6n a la obtenci6n de fines genéricos y específi— 

cos que con la emanaci6n del acto se pretende obtener. 

VI. La Legitimidad. 

Un acto administrativo el legítimo cuando reune los requisitos necesa- 

rios Para que sean posibles las consencuencías jurídicas, que pretenden PrO
duciry puede considerarse que el acto es legítimo en relaci6n a la ley y
válido en relaci6n a las consencuencias jurídicas que debe producir. 

Una vez que se han expresado los elementos del acto administrativo, Pa
ra comprobar lo expuesto se encuadrarán a la' determinaci6n Y liquidaci6n de
un crédito fiscal que se presenta bajo la: forma de una visita domiciliarias

a).- Organo Competente.- 7,1 artículo 38 del C6digo Fiscal seílala que - 

los actos administrativos que deban ser notificados deben reunir determina- 
dos requisitos y uno de ellosi seg -ún la fracci6n segunda del mismo seHala: 

n 11. Sefialar la Autoridad que 10 emite"- (
Art. 38 Cod. Fiscal). 

La autoridad que emite el acto administrativo en materia fiscaly debe - 
de

ser competente al momento de dictarlo y esta autoridad es la Secretaría
Hacienda y Crédito PúblicO* 

Para Corroborar lo anteriomente expuesto
la fraccí6n IV, del mismo ar

ticulo seFalat
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w IV. Ostentar la firma del Funcionario Competente - - - " 

Art. 38 del CM. Fiscal

b).- Declaraci6n de Voluntad— La conducta voluntaria de la Secretaría

de Hacienda y Crédito Público debe ser leEal~. te exteriorizada, y al efec- 

to el articulo 38 del C6digo Fiscal seZala los requisitos debe contener la - 

misma, como constar por escritoy indicar la autoridad que, la emite, fundar - 

y motivar la voluntad de la misa, expresar el o-cieto y prob6sito de la re- 

solucí6ng debe estar firmada Dor el funcion-rrio com.Detent, 
ete. 

e)._ El Objeto— Com0 el objeto es el resultado practico del acto ad -mi

nistrativo, en las visitas domiciliarias se encuentra limitado, a la verifi

caci6n por parte ¿Le la autoridad administrativa que se haya cumplido con — 

las disDosiciones fiscales. 

c1)— La Forma— La forma es la exteriorizaci6n, la materializaci6n de - 

la voluntad administrativa y en la determinaci6n y liquidaci6n de un crádi- 

to fiscal es de .,. ianera escrita, cono lo prescribe el artículo 38 del C6diEo
Fiscal en su fracci6n II y el articulo 16 Constitucional. 

e).- sl Mérito— es la con- eniencia y utilidad del acto administrativo

para la obtenci8n de un fin y en este caso se trata de determinar un crédi- 

to fiscal aue no ha sido cubierto en favor del 7stado, y que es necesario - 

para satisfacer necesijades de i, nter-'s zeneral. 

f).- Legitimidad— t5n acto administrativo es legitimo cuando cumDle - 
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con los requisitos necesarios, p-- a que sean posibles las consencuencias j1l

ridicas que va a producir y como la deterninaci6n y licuidaci6n de un crédi

to fiscal bajo la forma de visita ¿Lomiciliaria se ajusta a lo disnuesto por

los artículos 38 fracciones 11 11 y Iv; 43 fracciones 1 y 11; 44 fracci6n - 

111; 45 párrafo segundo y las fracciones lly III Y IV; 46 fracciones 1, 17- 
y VI; se puede decir que reune éste filtimo elemento del acto administrati— 
vo, por lo consiguiente la determinaci6n Y linuidaci8n de un crédito fiscal
es, legítima sie- pre y cuando. se realiza conforme a lo dispuesto por los — 
artículos anteriores y válida Dor las consencuencias jurídicas que

produce. 



CA- ITULO IV

LMISLACION M7XIC-kTI D--'R71CIIO V" LL* 

a).- Cen--tituci6n y Leves Reglamentarias

b).- Autonomía d,el Derecho Fiscal y la - 

creaci6n del Trilbunal Fiscal. 

e).- 21 Procedimiento y Proceso en Materia
Fiscal. 

d).- El Amparo en Materia Fiscal. 
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CAPITULO IV. 

I? MISLAr.1ON K; XICANA '-TN D- i*RFCHO FI9CAL. 

a).- Constitución Y Leyes Reglamentarias. 

En la Constitución existen algunos precepto en materia fiscal, basa
dos en consideraciones económicas. Se los da la categoría de normas consti- 
ucionales para su mayor firmezay estabilidad y resPet0- %-

tre ellos tene, 

mos, en primer lugar el artículo 73 constitucional, en su fracción XXIX9 — 
que concedió facultades exclusivas al Congreso de la Uni6ni para establecer
impuestos sobre el comercio exterior, sobre el aprovechamiento y explota -- 

ci6n de los recursos naturales comprendidos en 105 Párrafos 40 y 50 del ar- 
tículo 27, sobre instituciones de crédito y *

ociedades de seguros; sobre - 

servicios públicos concesionados o explotados directamente Por la Pedera
umo de tabacos- 

ci6n y especiales sobre energía eléctrica, producción Y Con
labrados, gasolina y otros productos derivados del

Detr6leo, cerillos Y f6-5

f
ductos de su fermetaci6n, explétaci6n forestal Y Pr0- aguamiel y Pro

ducci6n Y consumo de cerveza. 

artículo 117 Constitucional d' cel Mos Estados 110 PIden en ningún

III . . . . emitir estampillP15 ni oapel sellado. IV. Gravar el tránsito

de personas o cosas que atraviesen su territorio- V* prohibir ni gravar di- 
recta ni indirectamelite la entrada a su territorio ni la salidad de él, a
ninguna mercancía nacional o extranjera. Vi. Gravar la circulación ni 11

con impuestos o derechos9 cuya
consumo de efectos nacionales 0 extranjeros, 

exacción se efectúe por aduanas localesq
requiera inspección o registro da
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bultos, o exija documentaci6n que acompafie a la mercancía. VII. Expedir ni

ffe- ntener en viTor leyes o disposiciones fiscales, que importen diferencia - 

de impuestos o requisitos por rrazón de ls. lorocedencia de mercancías naciona

les o extranjeras, ya sea que esta diferencia se establezca respecto de la- 

producci6n similar de la localidad, o ya entre producciones semejantes de - 

distinta procedencia. - . IX. Gravar la produccAn, el acopio 0 la venta, - 

del tabaco en rana, en forma distinta o con cuotas mayores de las que el — 

Congreso de la Uni6n a-atorice". 

La fracci6n III del Artículo antes citado, reconoce la facultad exclil- 

siva de la Pedcraci6n para la e-,nisi6n de estampillas o papel sellado, que - 

se justifica, como el monopolio sobre la moneda, por razones de control de

su legali,9-ad, y de esta manera se atribuye el imDuesto del trimbre en fo~ 
exclusiva a la Pederaci6n. 

Las díF!,posiciones jrontenidas en las fracciones IV a VII del artículo - 

117 Constitucional tienen por objeto garantizar la libre circulaci6n de las
personas y de los productos por el territorio de la República, y eetan en - 
relaci6n con la fracci6n IX del articulo 73 de la cónTtituci6n, que da fa— 
cultades al ConEreso para impedir que en el comercio de Estado a Estado se - 

establezcan restricciones, y con el artículo 131 que dices " Es facultad pri

vativa de la Federaci6n gravar las mercancías que imoorten o exporten o oue

pasen de tránsito por el territorio nacionaly así como reglamentar en todo. 

tiempo y aun prohibir por motivos de seguridad o de r)olicía la circulaci6n- 
cualquier-a que - 

en el interior de la ReDfiblicay de toda clase de efectosp - 

sea su procedencia, pero sin que la misma Pederaci6n pueda establecer
ni - 
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dictar en el Distrito y Territorios Federales, los imi)uestos y leyes que - 

expresan las fracciones VI y VII del articulo ll7", y el artículo 118 de - 

nuetra Carta Magna seFiala que tampoco pueden los Estados sin consentimien- 

to del Congreso de la Uniónt establecer derechos de tonelaje no otro alguno

de puertos, ni imponer contribuciones o derechos sobre importaciones 0 ex— 

Dortaciones. 

Las prohibiciones contenidas en el artículo 117 son absolutas, 
es de- 

cir, en ningún caso podrán los -Estados establecer los gravámenes que en es- 

te precepto se porhiben, y en caso de que lo hagan, l9s leyes correspondien

tes podrán ser combatidas por medio del juicio de amparo. 

Las disposiciones reelamentarias de cada* uno de los ren 7lones de ingil
sos sons las leyes, reglamentos, circulares y las demás disposiciones que - 

las aclaran y precisan. 

En las leyes se establecen los elernentos esenciales del impuestOt suj! 

toy objeto, cuota, forma de pago, éDoca de pago, procedimiento para la de 
termínaci6n del crédito fiscal, sancionesv recursos del causante contra vio

laciones o la ley, etc. Generalmente se expide un reglamento tor la Ejecuti
vo, con referencia a cada ley9 para hacer posible su aplicaci6n, y además - 
las circulares y demás disposiciones necesarias para su mejor cumplimíentoy

y entre ellas tenemos las siguientes$ El C6digo Fiscal de la Federaci6ni la
Ley Orgánica del Tribunal Fiscal de la Pederaci6n, el Reglamento Interior - 
de la secretaría de Hacienda y Crédito Píiblicoy la Ley del Impuesto al Va— 
lor Agregado, el Reglamento de la Ley del Imouesto al

Valor Agrefadoy la - 
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ley del Impuesto Sobre la Renta, Reglamento de la Ley del Impuesto Sobre la
Renta, la Ley del Impuesto Sobre las Erogaciones al Trabajo Personal Presta

do Trajo la Firecci6n y Dependencia de un Patrón, la Ley del Impuesto Sobre— 

Adquisición de Inmueblesg Ley del ImDuesto Sobre Automóviles Nuevos, Ley — 

del Impuesto Especial Sobre producción y Servicios, Ley del Impuesto Sobre— 

Adquisición de Azúcar, Cacao y Otros Bienes, Ley de Ingresos de la Federa— 

ci6n para el Ejercicio Fiscal de 1983, Ley de Hacienda del Departamento del

Distrito Federal, etc. 

El Código Fiscal de la Federación, merece esDecial menci6ni porcue ccLn

tiene en normas de derecho positivo los más avanzados principios de las

ciencias de las finanzas en materia fiscal. 

Eeste se encuentra dividido en 6 Títulos. El Título Primero contiene

disposiciones generales y en capítulo único define el impuesto, derecho

producto y aprovechamiento. 

51 Titulo Segundo se llama de los derechos y obligaciones de los con— 

tribuyentes y en capitulo único se refiere a los requisitos de las pron-ocio
nes que se entregan a las autoridades fiscalesv a la representación en los— 
trámites administrativos, etc. 

El Titulo Tercero se denomina De las Facultades de las autoridades fis

cales y en capítulo único que hace referencia de los requisitos que deben — 
reunir las notificaciones de actos adninistr¿tivOs9 de las ordenes de visi— 

ta, etc, 
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El Título Cuarto nos habla de las infracciones y de los delitos fisca- 

les en dos capítulosl el primero denominado Me las infracciones y el se~ 

do de los delitos fiscales. 

El Título Quinto se denomina de los procedimientos administrativos Y ~ 

comprende tres capítulos. -, l primero de loe Recursos administrativos que - 

comprende cinco secciones. La primera de disposíciones generales 
la se~ 

da del Recurso de revocación, la tercera del recurso de oposición al p--oce~ 

dimiento administrativo de ejecución, la cw.rta del recurso de Nulidad de - 

notificaciones y la quinta que se refiere al trámite y resolución de los re
cursos. 

l capítulo segundo se refiere a las nolificaciones y a la ga-rantía de
interés fiscal. 

El capítulo tercero se refiere al Procedimiento adp.inistrativo de eje- 

cución y la conforman cuatro secciones. La primera de ellas es la relativa - 
a 1-, disosiciones generales, la segunda delEmbargo, la tercera de la In- 

tervenci n y la cuarta del Jlemate. 

1 Título Sexto se refiere al Propedimiento contencioso administrativo

y se integra de doce capítulos, 
constando el décim0 de cuatro secciones - 

El primero de DisPosiciOnes generales, el segundo de la Imnrocedencia- 
el sobreseimientov el tercero de los Impedimentos y excusas, el cuarto de

las Denaridas, el quinto de la contestací6ny el sexto de los
Incider-tee, el- 
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séDtimo de las Pruebas, el octavo del Cíerre de la instrucci6n, el noveno

de la Sentencia, el dédimo de los recursos el cual se integra de cuatro — 

secciones. La primera de la Reclamaci6n, la segunda de la Queja, la tercera

de la Revisi8n y la cuarta de la Revisi6n fiscal. 

El ea-oítulo onceavo se refiere a las Notificacionesy al c8mputo de — 

los términos y el doceavo de la jurisprudencia - 

1: 1 C6di," Fi..;cal de la Federaci8n, es el primer esfuerzo serio para '— 

reunir en un s6lo cuerpo de leyes, las normas más generales del Derecho Fis

cal. 
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b).- Autonomía del Derecho Fiscal y la Creaci6n

del Tribunal Fiscal. 

Autonomía del Derecho Fiscal. 

De la abundante literatura existente se desDrende que '! Derecho Fiscal" 

y " Ciencia Financiera" sFong en cierto modo, conceptos sini5nimOs- "
El fís0a- 

lista argentino Salvador Oría nos dices " La Ciencia Financiera es el conjua

to de los estudios y doctrinas que, teniendo por sujeto al nstado y por obi - 

jeto el inter , s general, se ocupa de los diversos aspectos de la economía - 

pública, abarcando la orl-anización y la perce,:ci6n de éstos a las necesida- 

des de orden colectivo". ( 44) 

La palabra " finanzas" se deriva de la voz latina »finis" ( fin o termi

naci6n) la. cual a sufrido un cambio en -su s-i nificado, pues de la misma Ina- 

nera que Opecunia0 en su origen significaba ganado en nuestros días denota - 

dinero a loq¡ ngresos y egresos, ya de los Dartici,lares o bien del Z;stado. 

n
omi;n? ciones serealidad la materia que estudiamos tiene diversas den

gún desde el punto de vista que se le mire, y en ocasionesg aún del autor

misr.o. --, n efecto, así se habla de Derecho Financiero, Derecho Tributario, - 

Legislaci6n Fiscal, Adr.iinistraci6n y Juriedicci6n Fiscales, etcétera - 

En nuestro país la denominaci5n más comfin es la de Derecho Fiscal y es
la que aceptamos por las razones que se expusieron en el capitulo resrecti- 

Vo. 

44) Salvador Oría. Autor citado por Arnando Porras y López. Ob- Cit. ~- 
61
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El Tribunal Fiscal de la Federaci6n en pleno de 19 de noviembre de — 

1940 resolvi8s " ril Derecho Fiscal, como rama del Derecho Administrativo y a

su vez del Derecho Público, ha venido evolucionando en forma tal, que actili- 

almente se puede considerar como una verdadera rama aut8noma del Derecho, - 

y con características especiales, que si lo distinguen en el campo del Dere
cho Administrativo y a su vez del Derecho Públicoy con mayor raz6n lo dis ~ 

tin,-uen del Derecho Civil", y agrega: OE -1 Derecho Tributario coneretamnte 

regula las relaciones entre la Hacienda Pública y los particulares conside- 

rados en su calidad de contribuyente". 

En el constante desarrollo del Derecho Hacendario, el legislador mexi- 

cano ha podido ir creando ordenamientos tend-i7entes a la unificaci6n o reco- 

lecci8n de los distintos principios, leyes, dis- osiciones de carácter fis - 

cal, formándose así un verdaciero derecho fiscal mexicano, En efecto, el De- 

recho Fiscal, originariamente una ram.a del Derecho Administrativo? se trans

forma al mismo tiempo que se transforma el Es'tado moderno Y en considera — 

ci6n el contenido econ6inico, específicamente financiero y a la propia natu- 

raleza de los sujetos de la relaci6n jurídica, aquella rama ha terminado — 

por adquirir una verdadera autonomía científica, independizándose del Dere- 
cho Ad.,ninistrativo- 

Las ramas del Derecho que han alcanzado su. autonomía cientifica pasaron
k/ por cientas etapas, en su clara evoluci6n, desde su nacimiento hasta su P11

na y grávida madurez. 

Los modos de satisfacer las necesidades de los
hombres siempre han in- 
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fluido en gran proporci8n en la estructura de ciertos fen¿>menos que, aparell

temente, nada tiene en común con la satisfacción de las necesidades biol6 - 

gicas. En la Edad Antigua el hombre que poseía cierto número de ecelavos, - 

podía satisfacer mejor sus necesidades que aquel que no tenía esclavos, - - 

oues éste, tenía que labrgr la tierra, recoler su trieo y cocer su pan. En

Roma, el esclavo se multiplic6i Yy como consecuencia 18gica? naci6 la escla

vitual que todavía se estudia como un carítulo 4-mrortante del Derecho Rorra. 
no. 

En la : dad Media, la tierra tuvo tanta irirortancia en la satisfacci6ti- 

de las necesidades humanas que se perfeccion6 la instituci6n jurídica de la

servidumbre y su empleo fue tan frecuente ecno no la ha sido en ninguna — 
otra éDoca de la humanidad. Podemos concluir, afirmando que el Derecho Fis- 

cal -no pudo existir ni en la Edad Media ni a la Edad Antigua. 

Lenta, 7radualmente, se fueron configurando principios jurídicos PrO - 

pios y al mismo tiempo diferentes de los existentes en las otras ramas del - 
saber humano. 

En la nueva rama jurídica surge la autonomía didáctíca en las cátedrasi

conferencias y obras escritas, y a una codificaci6n sistematizada propia — 

una rama del Derecho s6lo go7,a de autonomía cuando las normas que lo confor

man se a-,)Jican a un ámbito de la real¡ -dad bien definido y se fundamenta en - 

un conjunto de :) rinciPios exclusivos - 

Aplicando estas ideas al Derecho Fiscal se - puede decirt
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1.- Uisten principios ci— son diferentes a los existentes en otras ra

mas; los sujetos en cualquier rama del derecho son particularesl en cambio. 

en el Derecho Fiscal uno de ellos siempre es sujeto de Derecho P- Lblico. Las

obligaciones civilins, mercantiles, laboralesl etc. v nacen de la concurren - 

cia libre de voluntades; en cambio en el Derecho Fiscal las obligaciones na

cen de la Ley, independientemente de que exista la libre voluntad de las — 
partes, errecialmente del sujeto pasivo del impuesto. Los princir?ios cle ana

logía y de mayoría de raz6n, no son operantes en el Derecho Fiscal. 

2.- La existencia de leyes POsitivasi es decir, la abundancia de la ma

teria jurídica pos itiva es a la manera de la materia viva que en.plea la bio

logía para sus investigaciones. Dn efecto, la' existencia de una abundante - 

legis3mi6n positiva, escrita y consuetudinaria es el presupuesto jurídico - 

Dara la existencia de una rama aut6noma, e inde-pendiente del tronco común — 

que le dio vida. 

3.- Que las instituciones que forman esa nueva rama tengan un fundamen
1 - 

m - roráns todas las instituciones del Derecho Fiscal, tanto adietivo coo

sustantivo tienen un fundamento comiin: el interés del Fisco para llevar a - 

cabo lne gastos a fin de citnplir con el sosteni- niento del Estado y para los
se- jicios pfiblícos, yj de esta manera, - satisfacer las necesidades de la oo- 
lec-tividad. 

4-- Que las institucioneo, por tener características propias, sean di. 

ferentes de las existentes en otras ranas de la cienc¡ a jurídica. 
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Las características del procedimiento civilq mercantil o laboral, son - 

bien distintas del proceáimientO contencioso, administrativo del Derecho Ad
jetivo Fiscal. En efecto, basta citar el Drincipio de instancia ce Darte co

mo eje y motor de aquellos procedimientos para advertir que dicho Drincipio
no triunfa en el Procedimiento fiscal; antes bien, en éste más bien triunfa

el opuesto, " La oficiosidad% 

Las características de organizaci6n del Tribunal Fiscal de la Federa - 

ci6n atendiendo a la naturaleza jurídica del artículo 49 de, la Constituci6Üj

son distintas a las que corresponden a la organízaci6n de los Tribunales — 

del Fuero Conr5m, a la organi7aci6n de los Tribunales Colegiados de Circuito, 

Juzgados de Distrito y aún de la misma , uprema Corte de Justicia de laNa— 
Ci6n. 

5-- En ninguna otra rama ciel Derecho Administrativo, aparece tan neta- 

mente delinitada la relaci6n jurídica entre el Estado y el ciudadano, tanto
desde el Punto de vista material, como desde el punto de vista formal. 

En conclusi6n, la ai, tonomía del Derecho Fiscal se desDrende de los fe- 
n6menos Por ciento intrincados que prevé en su -S leyes, cue estudia en sus - 

doctrinas y que renuelve en sus sentenciaz- 
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La Creaci&n del Tribunal Fiscal. 

A. pesar de que la interpretaci6n dada al sistema constitucional esta - 

blecido en México a partir de 1857v fue la de consi-Jerar incompatíble con

dicho sistema la creaci6n de tribunales adyninistr--,ti-vos que conocieran de

erntroversia que surjan de actos de la Adirinistraci5n, en el aHo de 1936, 

se oper6 un serio cambio en nuestra legislaci6n positiva al expedirse7 el - 

27 de agosto, la Ley de justicia Fiscal. Pues antes de la creaci8n de dicha

Ley, la ¡ ustícia administr, tiva y en particular la fiscal estaban encomenda

d s a la justicia del fuero federal. En tesis general los conflictos fisca- 

les entre particulares y el poder ejecutivo se ven-1, ilaban ante el Poder Ju- 

dicial. 

El ministro y. Azuela, catedrático de Garantías y Ampara, corentando - 

las relaciones ante los contribuyentes y las autoridades hacendarias de — 

1917 a 1936, dices It3-?1 particular no gozaba de los medios efectivos de de
fensa contra lae arbitrariedades de las autoridades fiscales; no existía

propiamente un sistema; el juicio de oposici6n ante lo, tribunales federa

les, recursos ad-ninistrativos de alcance limitdo tramitados ante deDenden- 

ci—.s de la Secretaría; y eljuicio constitucional de amparo, funcionaban en - 

ambiente precario, cor.nlicado y confusoy co -no medios de inrognaci6n de las - 

resoluciones dictadas en materia tributaria". ( 45) 

Para establecer el Tribunal Fiscal de la Federaci6n fue necesarío ha- 

cer a un lado interpretaciones de tipo tradicionaly y, de acuerdo con la - 

45) M- Azuela. Autor citado por Andrés Serra Rojas. Ob. Cit- pag. 634
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Exposici8n de Motivos de la Ley, se consider6 posible constitucionalmente el

establecimiento de un tribunal administrativo en raz8n de algunas tesis sos

tenidas por sentencias de la Suprema Corte de Justicia de la llaci n. 

Ya en este plano, dice la 2xposici6n de Motivos, es indiscutible que - 

resulte mas 16gico y conveniente para todos, no s6lo Dara el Fisco, sino Pl

ra los causantes misnosy que la linuidaci6n y el cobro de impuestos, y de - 

más prestaciones fiscales, no. se lleve a dabo dentro de la desordenada le

gislaci5n en vigory que presente interferencia carentes de todo apoyo jurí. 

dico o de utilidad práctica, entre las autoridades judiciales y las autor¡ 

dades administrativas, sino el ampqro de un sistema 16gico y congruente en - 

un conjunto de principios ue ordenen y reFulen la liquidaci6n y el col -ro - 

de tales prestaciones a través de los dos neríocios que la doctrina reconoces

el Deríodo oficioso y el período contencioso czue es el que t,:!nd-rá a su car- 

go el Tribunal". 

T -n relaci6n a este tem.a el Profesor Gabino Fraga ha comentado ques — 

Iligualrnente se tom6 en consideraci6n que, de acuerdo con el criterio susten

tado por la Suprema Corte, el cobro de los iIpue, stos no constituye m_n dere- 

cho incorporado a la capacidad privada del Estado, sino cue debe efectuarse

mediante el ejercicio de atribuciones de Poder Pliblico, que se concentran - 

an randamientos unilaterales y ejecutivos que no requieren ni para su vali- 

lez ni -
os jurisdicciona- para su cumplimiento la sanci6n previa de los orgar

les, sin perjuicio de que los Darticulares afectados nuedan, a posterior, 
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iniciar la revisi6n en la vía jurisdiccional de tales mandamientos", el Pro

fesor sigue diciendo que ae esta tesis se lleg8 a la siguiente conclusi6ns- 

no existe inconveniente lep-al alguno nara establecer un procedimiento ju - 

risdiccional ante tribunales administrativos sin la intei-jenci6n de éstos - 

no coarta el derecho de los particulares para ocurrir Dosteriormente al jui

cio de amparo que tradicionalmente ha sido en México el que ha ofrecido el - 

camino para la revísi6n de los actos administri-tivos". 

Sigue diciendos nambién se tom6 en cuenta que la jurisprudencia mexí- 

cana, a partir del aBo de 19291 ha consagrado la tesis de que las leyes pike

den conceder un recurso o medio de defensa para el particular perjudicado, - 

ante autoridades distintas de la judicial, y que dicho recurso debe agotar. 

se antes de la interposici6n de la demanda de garantías"- ( 46) 

En base a las anteriores anotaciones se justific6 la creaci6n del Tri- 
bunal Fiscal de la Pederaci6n. 

Jurisdicci6n y Competencia del Tribunal Fiscal. 

La jurisdiccí6n y competencia del Tríbunal Fiscal de la Federaci6n se - 
encuentra regulada por la Ley Orgánica del Tríbun 1 Piscal de la Peneraci6n

en los artículos 23 Y 24 de la misma que textualmente dicent

Art. 23.- Las Salas Regionales conocerán de los . juicios cue se ¡ ni

cien contra las resoluciones definitívas 0',"- 51 indican a continuaci6n$ 

ftI. Las dictadas por autoridades fiscales federales y organismos fis- 

46) Gabino Praga. Ob. Cit. pag. 460
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cales aut6nomos, en que se determine la existencia de una obligaci6n fiscal

se fije en cantidad líquida o se den las bases para su liquidaci6n; 

N 11. Las que nieguen la devoluci6n de un ingreso, de los regulados - 

por el CSdiro Fiscal de la Federaci6n, indebidamente percibido por el rEsta- 

do; 

a III. Las que impongan multas por infracci6n a las normas administra

tivas fiscales. 

0 IT. Las que causen un agravio en materia fiscal, distinto al que se

refieren las fracciones anteriores; 

V. Las que nie-.-uen o reduzcan las pensiones -Y demás prestaciones so

ciales que concedan las leyes en favor de los miew..bros del ejército, de la - 
Fuerza Aérea y de la Armada Nacional o de sus familiares o derechohabientes
con cargo a la Direáci6n de Pensiones Xilitares o al Srario Federal, así co
mo las que establezcan oblia-acicnes a cargo de ja- -,níswrs perscnasy de a~— 

cuerdo con las leyes que otorgan dichas prestaciones. 

or,uivndo el interesado afirne, Dara fundar su denanda, que le corresDon

da un mayor númeto de afios de servicio nue los rec- orocidos I) or la autoridad
respectiva, que debi6 ser retirado con gr --do superior al que consigne la re
soluci8n impugnada, 0 ' - ue su 9ituaci¿>n militar sea diversa de la que le fue
reconocida por la 5ecretaría de la Defensa Nacional o de Marina, seg'fm el

aedad en el gradoi
c

antigr

caso; o uando se versen cuestiones de jerarquía
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tiempo de servicios militares, las sentencias del Tribunal Fiscal s6lo ten— 

drán efectos en cuanto -a la determinaci6n de la cuantía de la Drestaci6n ne

cuniaria que a los propios militares corresponda, o a las bases Para su de— 

puraci6n; 

VI. Las que se dicten en materia de pensiones civiles, sea con car— 

go al Federal o al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de

los Trabajadores del 7Estado; 

11 VIII. Las cue se dicten sobre interpretaci6n y cumplimiento de con— 

tratos de obras pfiblicas celebradas por las dependencias de la administra — 

ci6n pfiblica Federal centralizada; 

11 VIII. Las que constituyen créditos por responsabilidades contra fun

cicnarios o erpleados de la Pederaci6n 9 delDepartamento del Distrito Fede— 

ral o de los organismos públicos descentralizados federales o del propio De

partar7!ento del Distrito Federal, así romo en contra de los particulares in— 

volucrados en dichas responsabilidades; 

0 IX. Las sefialadas en las demás leyes como competencia del Tribunal. 

Para los efectos del primer párrafo de este artículo, las resoluciones

se considerarán definitivas cuando no admitan recurso administrativo a cuan— 

do la. interposici6n de éste sea optativa para el afectado". 

Ar+. 24— Las Salas Regionales conocerán por raz6n del territorioy — 

respecto de las -resoluciones que dicten las autoridades orderadoras con se— 
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de en su jurisdicci6n. 

Los juicios que surjan con motivo de la ejecuci6n de dichas resolucio

nes y demás cuestiones accesorias serán conocidas por la Sala Regional que– 

tenea jurisdicci6n respecto a las referidas resoluciones. 

ffLas disposiciones en materia de competencia regirán a los casos en — 

que les autoridades de las entidades federativas anliquen por coordinaci6rj,. 

con las autoridades de la Pederaci8n o por delegaci5n de facultades, las le

yes y las demás disposiciones fiscales federales. 

Para los efectos de esta ley se entiende por autoridad ordenadora, la

que dicte u ordene la resoluci8n imrugnada o irámite el procedimiento en

que aquéllas se rrununcienll. 

cast

11 Tribunal Fiscal de la Federaci6n tiene las siguientes característi- 

I. Formalmente es una instituci6n administr tiva Y materialmente real¡ 

za una funci6n jurisdiccional. 

Su fundamento se apoya en el artículo 1049 fracci6n 1, párrafo segundo

de la Constituci6n, al construir un tribunal administrativo crer do por una~ 

ley federal, con plena autonomía para dictar sus fallos. La indeDend-encia - 
del tribunal debe ser análoga a la de los tribunales judicizl9s- 
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11. El Tribunal está colocado en el marco del Peder Ejecutivo y actúa~ 

por delegaci6n de éste. 

Sil establecimiento propuso mantener el principio de la divisi6n de po- 

deres y el respeto a la acci6n del Poder Ejecutivo Federal. Es esto lo que - 
consagra en la leys El tribunal fiscal de la federaci6n es un tribunal admi

nistr- tivo, dotado de plena autonomía, para dictar sus fallos, con la orga. 

de la Ley Ortínizaci6n y atribuciones que esta ley establece. Artículo 10
níca del Tribunal Fiscal de la Federaci6n. 

III. EL Tribunal Fiscal es un tribunal de Derecho. 

Siguiendo los princiDios generales del erechOg es suficiente nue las - 
partes prueben los hechos úara que los seFores Mag-!<sgtrados aplinuen el Dere
cho de acuerdo con el principio jurídico que dices '*

Jura Novit Curia", lo% - 

tribunales saben el Derecho. Este Drincipio se complementa con acuel otro - 
nue afirma: " Da mihi factum dabo tibi just" dame los hechos y yo os daré - 

el Derecho. 

IV. La competencia del tribunal es limitada y salvo los casos sefiala

dos en la ley, su competencia no debe extenderse. 

Corre organismo estatal tiene una competencia restrin7ida que deriva — 
principalmente de la ley, sin que sea admisible que ejerza competencia ale -_u
na no prevista por la única fuente de la que pueda derivarse y que es la le
gislaci6n positiva. 
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Y. El Tribunal es un tribunal de justicia delegada, no de justicia re

tenida. 

La eznosici6n de motivos por la Ley de Justicia Fiscal en la parte reja

tiva afirmas " Ni el Presidente de la Repliblica, ni nín~ a otra autoridad

administrativa, tenrrá íntervenci6n alguna en los procedimientos o en las

resoluciones del Tribunal. Se consagrará así, con toda precisi6n, la autono

mía orgánica del cuerpo que se crea de una manera franca y amplia, pero no - 

puede hablarse propiamente de justicia administrativa". Como se advierte en

los filtimos renglones expuestos anteriormente todavía implicaba imprecisio- 

nes en los redactores de dicha ley; en nuestros días podemos afirmar sin va

cilaciones de ninZuna especie que sí estamos frente a la justicia adminis - 

trntiva, por lo menos comprendiendo parte de la misma y, posiblemente, la - 

más importantes la justicia fiscal. 

VI. El Tribunal Fiscal de la Federaci6n carece de competencia para — 

juzgar sobre la constitucionalidad de las leyes. 

El tribunal no tiene facultad para decidir sobre la inconstitucional¡ - 

dad de una ley o acto de aut*oridad, " pues debe limitarse a declarar la nuli

dad de los actos o procedimientos combatidos en los juicios contenciosos — 

que se le planteen o bien reconocer la validez de tales actos o procedimien

tos, pues no hay norma legal de la que aparezca que di cho tribunal está in- 

vestido de la facultad de examinar y decidir sobre la constitucionalidad 0

incosntitucionalidad de una ley o acto de autoridad, ya que estas cuestiones

están reservadas a los tribunales judiciales de la Federacióng de acuerdo - 
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con lo dispuesto en los artículo 103 Y 107 de la Constitución Federal" 

Sem. Jud. Ped. T. 115 P& 9- 1281, Y época. 

VII. El Tribunal corresponde al contencioso de anulaci6n. 

Al respecto en la exposición de motivos se afirma. % era a lo sumo el

6ra-ano, el sometido a la jurisdicción del Tribi,n 1, no el Estado como pers.2

na jurídica. El Tribunal no tendrá otra función que la de reconocer la leg.1

lidad o la declarari6n de nulidad de actos o procedimientos y fuer- de esa' 

6r",ita, lp administración pública conserva sus f¿.-ciiltades propias y los tri

bunales federales y concretamente la Suprema Corte de Justicia su competen- 

cia —ara intervenir en todos los juicios en que la Federación sea , arte". - 

El artículo 239 el Código Fiscal se?ala en las fracciones I y lls La sen - 

tencia definitiva podrás reconocer 12. val¡ dez o declarar la nulidad de la - 

resolución impugnada. 
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Organización del Tribunal Fiscal. 

Los artículos lo., 2o,, 30-, 40-, 50-, 6o. i 70- 1 80- Y 90- 9 Y 109 de - 

la Ley orgánica del Tribunal Fiscal de la Federaci6ng nos hablan de su or,%a
nizaci6n los cuales textualmente dices

n-IRTICULO lo— El Tribunal Fiscal de la Federación es un Tribunal ad - 

m* nistrativoy dotado de plena a,.itonomía para dictar sus fallos, con la orga

nizaci6n y atribuciones que esta ley establece". 

ARTICULO 2o.- 1 -El Tribunal se inteFra por una sala superior Y por las - 

Salas Regionales". 

ARTICULO 30.- 2: 1 Presidente de la Rep-ablical con aprobación del Sena- 

do , nombrará cada seis a os a los mi gistrz,¿.os del Tribunal -7 al hacer la d -e

signaci5n señalara si es para integrar la Sala Superior 0 las Salas RegiOna

les. También designará magistrados supernumerarios, quienes suplirán las au
sencias de los magistrados de las Salas Regionales y sustituirán a los ma— 
gistrados de la Sala Superior en los casos previstos por la ley. Los magis~ 

trados podrán ser norilorados para neríodos subsiguientes. Las vacantes defi- 
niti-nas que ocurran se cubrirán Dor el tiemDo faltante rara la torrninrci6n- 

del período correspondiente. 

tos magistrados no Dodrán ser removidos sino en los casos y de acuerdo

con el procedimiento aDliCablC para los Funcionarios del poder Judicial de - 
la Federación. 

En los recesos de la Cámara de Senadoresg los nombramientos que haga - 
el Presidente de la República se someterán a la a 1

probación de la Comisión - 

permanente". 
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URTICUIO 4.- Para ser magistrado del Tribunal Fiscal de la Federaci6n

se requiere ser mexicano por nacimiento, mayor de treinta ailos, de notoria 

buena conducta, licenciado en derecho con título debidamente registrado, ex

pedido cuando menos cinco aHos antes de la fecha de la designaci6n y con

tres a7los de práctica en materia fiscal". 

nARTICULO 5.- Las faltas temporales de los magistrados de la Sala Sup,1

rior no serán cubiertas; las definitivas se comunicarán de inmediato al Pre

sidente de la Re,.),Iblica Dor el Presidente del Tribunal para que Droceda a - 

lar designaciones de los magistr-ldos cue 1 os cubran. El reglamento interior

del Tribunal establecerá las normas para el turno y reasignaci6n de expedi- 

entes en los c2sos de faltas temporales de los wagistrados de la Sala Supe- 

rior. 

Las faltas tem -orales de los wagistrados de las Salas Regionales se su

plirán ror los -,nagistr dos que designe la Sala Superior de entre los super- 

numerarios; las faltas definitivas se cubrirán con nueva designaci6n". 

HARTICULo 6.- Las licencias con goce de sueldo de los olgistrados, 

cuando no exeden de un mes en un afioj o por enfermedad, serán concedidas

por la Sala Superior; las que exedan de ese tiempo solamente podrá conceder

las el Presidente de la Rep-Ciblica, a quien solicitarán Dor conducto del Pre
sidente del Tribunal". 

tt,A. RTICULO 7.- No podrán reducirse los emolumentos de los nygistrados

del Tribi,n 1 durante el término de su encargoO. 
1
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NARTICULO 8.- Y-1 Tribunal tendrá un Secretario General de Acuerdos, — 

quien será también secretario de acuerdos de la Sala Sunerior, un Oficial - 

Mayor, los secretarios, los actuarios y los peritos necesrrios para el des- 
pacho de los negocios de las salas, así como los empleados que determine el

presupuesto de -- gresos de la Federaci6n". 

ARTICULO 9.- Los secretarios y los actuarios deberá ser mexicanos, - 

r,¡ayores de veinticinco años, licenciados en derecho, con dos aHos de práct1
ca en rmteria fiscal, con título debidamente registrado y de reconocida bu.e
na conducta. 

Loz peritos deberán tener titulog debidamente registrado, en la cien - 
cia o arte a que nertenezca la cuesti6n sobre la que debe rendirse el peri- 

taje o proporcionarse la asesoría, si la profesi6n ó el arte estuvieren le- 
galmente reglamentados y si no lo estu.vierey deberán ser personas versadas - 

en la materia, aun cuando no -, enga título"*  

n&RTICULO lo— Los mai7istr,_dosy los secretariris y los actuarios esta

rán impedidos para desempefiar cualc,uier otro cargo 0 emrleo de la Pedera
ci8n, Estados Distrito Federal, YiuniciniO'- Y org, ri,,,aos eecentralizalosl em— 
presaez de rarticipaci8n estatal o de algún particular, excepto 105 cargos 0

3-. rleos de carácter docente y los honoríficos. También estarán impedidos pt
ra ejercer su profesi6n, salvo en causa pro, ia". 
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c).- 31 Procedimiento y Proceso en Wateria Fiscal. 

Para hacer una correcta diferenciackón de estos conceptos, debemos de - 

tomar como DUnto de partida la definici6n que de ellos propone el maestro - 

Rafael de Pina en su Dicciong rio de Derechos

PROC-'S- - 0. Conjunto de actos regulados Dor la ley y realizados con la - 

finalidad de alcanzar la anlicaci6n judicial del derecho o,, jetivo y la sa— 

tisfacci6n consig--ienle del interés legalmente tutelado en el caso concret0v

mediante un? decisi6n del juez competnete". 

elpilCCSDI' IllZITTO. Conjunto de formalidades o trámites a que está sujeta

la realizaci6n de los actos jurídicos civiles, procesales, administr- tivos- 

y legislativos". ( 47) 

Z -n realidad, proceso y procedimiento vinieron siendo términos sin6ni— 

mos en la- terminología del Derecho. Actualmente desde el punto de vista te6

rico se considera al proceso y al Drocedimiento como conceptos diferentes. 

RPROCI- SC. Dn general significa un conjunto de actos9 acontecimientol. 

rei-lizaciones del ser, que se suceden a trrvés del tiempo y que mantienen - 

entre sí detjrminadas relaciones que les dan unida^ ( 48) 

47) De Pina, Rafael. Dicci,7nario -; e Derecho P- 392- 1

48) Acosta Romero, Miguel. Teoría General del Derecho Administrativo- P- 
166
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Para Guaspí " El proceso es una serie 0 sucesión de actos que tienden~ 

a la actuación de - una pretensión mediante la intervención de los órganos

del Estado instituído especialmente para ello". ( 49) 

Para Calamandres el proceso " es una serie de actos coordinados y regol— 

lados por el Derecho Procesal, a través de los cuales se verifica el ejerci

cio de la Jurisdicción" ( 50) 

Para el procesalista Carnelutti, el proceso " es el que realizan los 6.r
ganos jurisdiccionales, en este aspecto serán procesos los que realizan an— 
te los órganos del poder Judicial y ante aquellos órganos del poder adminis

trativo que solucionan conflictos". ( 51) 

Para Hugo Roccoy el proceso es " el conjunto de. las actividades del ES— 
tado y ae los particulares con las que se realizan los derechos de éstos Y
de las entidades públicas que han quedado insatisfechos Por la falta de ac— 
tuaci6n de la norma de la que derivan". ( 52) 

49) Guasp. Autor citado por Armando Porras y L6pez. 
Ob. Cit. pag. 191. 

50) Calamanclreié IDET-1- Pag- 191

51) Carnelutti- Autor citado por Miguel Acosta Romero. 
ob. cit. pag. 166. 

52) Rocco, Hugo- IDEM- Pag- 166. 
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Míguel Acosta Romero aclara que aesde el anterior punto de vista, el - 

proceso es analizado exclusivamente en el aspecto instrumental y concluye - 

que para él, el proceso es el conjunto de actos realiza -dos conforme a deter

minadas formas, que tienen unidad entre si y buscan una finalidad, que es - 

la resoluci6n de un conflicto, la restauraci6n de un derecho, o resolver ii- 

na controversia preestablecida, mediante una sentencia. 

EEn cambio, el Procedimiento Administrativo está integrado por un con— 

junto de normas y de actos, encaminados a producir nuevos Actos Administra- 

tivos. La diferencia consiste en oue, en el Proceso hay uniclad y se busca - 

como finalidad la soluci6n de un conflicto, en tanto que en el procedimien- 

to no existe conflicto y io, que se busca es la realizaci6n de determinador- 

Actos Administrativos. 

LPI maestro Gabino Praga, define el Procedimiento Administrativo como - 

El conjunto de formalidades y actos que preceden y preparan el Acto Admi - 

nistrativo, de la misma manera que las vías de prevenci6n del Acto Legisla- 

tívo y de la Sentencia Judicial, forman respectivamente, el Procedimiento - 

Legislativo y el Procedimiento Judicial1l. ( 53) 

De las definiciones anotadas anteriormente se desprenden las siguien--- 

tes diferencias entre el proceso y el procedimientos

53) Praga Gabino. Ob. Cit. pag. 255
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1.— En el proceso hay unidad y tiene como finalidad la soluci6n ¿ e un

conflicto, y en el procedimiento se trata de un conjunto de actos que con— 

servan cierta unidad y tienen un finy sin cue con ello se busclue solucionar

un conflicto, sino la realizaci6n de un acto determinado. 

2.— En el proceso existen intereses diversos y presu-none la existencia

de las partes que pretenden la soluri6n de un litigio y en el procedimiento

no hay partes, sino una relaci6n entre la administraci6n y el interesado. 

Una vez que se han seí.alado las caracteristicas del procedimiento Y — 

proceso dirá aue el procedimiento administrativo, es el medio o vía legal

de realizaci6n de actosI que en forir.a directa o indirecta concurre en la
realizaci6n definitiva de los actos administrativos en la esfera de la ad- 

tos reali7,ados en base aministraci6ny y el proceso fiscal el conjunto de a( 
determinadas normas, que conservan unidad entre sí y cuyo objetivo es la so
luci6n de un litigio originado de la acci6n directa del Estado mediante un

acto administrativo que causa un agravio fiscal a un particular o que la au
toridad ! o emite por medio del mismo pretenda suspender el

disfrute de

un derec'- o que ella misma otorg6. 

Principios que rigen el Proceso Fiscal. 

Los principios que norman el proceso fiscal se encuentran consagr-3dos— 

en la doctrina procesal, en el C6digo Fiscal de la Pederacióng en el art1cu
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lo 197 que afirmas Mos juicios que se promuevan ante el Tribunal Fiscal - 

de la Federación de acuerdo con la competencia que le seZala su Ley Crgáni- 

cap se sustanciarán y resolverán con arreglo al procedimiento que determine
este código,,. 

1 artículo antes citado menciona la palabra juicio, palabra que presu

pone el litigio, también en este precepto se establece la instauración de - 

un proceso contencioso para la solución de un litigio fiscal, en el que aún

cuando se maneja el término " procedir-.iento" y sir- duda la aplicación de és - 
te se hace ccn referencia al Droceso como contienda, como litigio 0 como

oposición a la ilegalidad de un acto ad-ministrativo. 

a).- Principio dispositivo. El Tribunal no puede manifestarse si las - 

partes, los interesados, no actúan, en otras palabras: para que el poder j2

risdiccional intervenga por conducto de sus titulares9 es necesario que los

particulares promuevan, ejerciten sus acciones. Esta actividad de los partí

culares es lo que se denomina principio dispositivo- Este principio es el - 

cue tradicionalmente se ha llamado iniciativa o instancia de I? s partes. To
do lo anterior sienífica que el juzgador nada puede hacer, si prevíamete - 

no se la piden los narticula.res. 

b).- Principio de impulsión del proceso. El proceso es fundalmentalmen

te dinámico y9 en otini6n nuestral implica siempre un avance, una marcha — 
adelante hacia la realización del Punto culminante del proceso fiscal; 

la - 

sentencia. Negar el aspecto del progreso, de marcha hacia adelantey
hacia - 
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la finalidad concreta del contenido del procesoy es negar el valor eminente

mente práctico del proceso. Este avance, este as- ecto dinámido del proceso, 

es el principio de imT)ulsi6n del proceso mismo. 

e).- Principio de formalidad del rroceso. El formalismo procesal, dice

Janiot, " es necesario no solamente como exigencia de interés general - ara- 

asegurar el buen funcionamiento de la justicia, sino también en servicio — 

del interés privado del litip-ante, como salvaguarda de sus derechos". ( 54) 

d).- Principio de inmediaci6n. Este principio consiste en que el maeis

trado del Tribunal que tenga que conocer del conflicto deberá estar en con- 

tacto directoy en relaci6n directa, pr6xima, cercana a las rartes; debe rre

sidir, de ser r)osibley todas las audiencias á fin de que conozca el negocio, 

no a través del Secretario en el momento del acuerdo, siro personalmente, - 

en forma inmediatay a fin de tener un justo criterio. 

54) Japiot. Autor citado por Armando Porras y L6pe7- 
Ob. Cit. pag- 196. 
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a).~ Zi Amparo en Rateria Fiscal. 

Antes de hacer el estudio del Amparo en Nateria Fiscal, es necesario - 

conocer el -aotívo de su creaci6n, sus presupuestos y los principios cue lo - 
rigen. 

Comenzare diciendo que en nuestro país se ha creado un sistema de con- 

trol jurídico, por medio del cual se vigila y controla la inviolabilidad de
la constituci6n, que es la suprema vojuntad del -jueblo hecha Norma Fundam6n
tal, y ha ese sistema de control jurídico de la Constitucionalidad se le — 
llama juicio de Amparo. 

Los Tiresupuestos sin los cuales no PodrS' existir el juicio de amparo - 
Son los siguientes: 

1.. Los sujetos del Amparo. Para la existencia de todo juicio es in- 

dispensable la existencia de lo que la doctrina procesal contemPoráue ha
denominado presupuestos. Ahora bien, el primer grupo de Presupuestos del
juicio de amparo es la existencia previa de los sujet0ss es deciry las par. 
tes contendientes, que en nuestro juicio constitucional son el demandante o
quejoso, que es parte agraviada, quien interpone la demanda de amparo y la - 
autoridad responsable, que procesalmente hablandol resulta se la demandada. 

Todo individuo cuya situaci6n jurídica coincida e_cn la establecida con
el artículo 103 cc—titucional, puede intentar la aplicaci6n del juicio de
amparoy comparecer ante las autoridades9 etc. 9 Y

Por otra parte, el artícil- 
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los 5 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 Y 1079 nos dices " Sol' - 

partes en el juicio de amparos

ni.- El agraviado o agraviados; 

OJI.- La autoridad o autoridae..es responsables; 

IIIII.- El tercero o terceros perjudicados, pudiendo intervenir... 

2.- La autoridad competente. En otras palabras, es el juez la autorí- 

dad que resolverá la controversia entre el individuo y el -Estado, entre el

modesto particular y aquella autoridad que ha confeccionado una ley anticons
titucional o de una autoridad que conciente o inconcientemente, con C1010 0

mala fe, o sin ellos, ha violado la ley en perjuicio del particularg causán

dole un agravio

La característica esencial de la autoridady valga decir, su capacidad, 

es la competencia. Las autoridaHes competente - s que conocen y resuelven los
juicios de amparo, son$ 

a).- Los Jueces de Distritoy cuando se trata de amoaras indirectos- — 

Art. 36). 

b).- Los Tribunales colegiados de CircuitOy si el ariparo es directoy - 

pero en ciertos casos y determinados caEos. ( Arts.. 158 bis, 150, Y siguien - 

tes). 

La Suprema Corte de Juzticia de la Naci6n7 cuando es urocedente - 

el Amparo Directo- 
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3.- El agravio ersonal y directo. S610 tiene derecho de invocar el — 

amparo la nersona directamente agraviada por el acto violatorio de garan— 

tías, porque ese derecho es personalísimoy toda vez aue el acto solamente - 

afecta al agr viado. Parte agraviada lo es - Para los efectos del amparo, la

directamente afectada por la viclaci6n de garantías, no el tercero a quien~ 

indirectamente afecta la misma violaci8n. 

Ahora bien, cuatro son las características que deben sePalarse en este

tercer y filtimo Pi2suPuestO del juicio constitucional* 

I. Que exista un dafío 0 DerilliciOs lo que constituye el elemento mate

rial del agravio. 

Il. Consiste en que el agravio sea el efecto de una causas La viola- 

ci6n de la Constituci6n o de una ley secundaria, haciéndose valer el amparo
al través del artículo 16 Constitucional. 

III El agravio debe ser personal, es decirl que recaiga sobre un in- 
divicluo o bien sobre una persona moral. 

IV. Que el agravio debe ser directot en cuanto al tiempo, 0 qUe sea - 

de reali7aci6n presente, pasada o eminentemente futura. 

Los princi-jios fundamentales que rigen el juicio de Amnaro son los si- 
guientest
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a) Principio de instancia de parte agraviada. 

Es uno de los principios angulares sobre los que descansa nuestro ins– 

titucí6n, porque precisamente a través de 61 se consagrá la acción constitu

cional ante el órgano jurisdiccional, pues el juicio de am-.)Prc sólo procede

a petición de parte interesada, nunca de oficio. Es necesario que se cause– 

un perjuicio o se sufra un dafío que recibe el noffibre de agravio, para que

los tribunales federales competentes resuelvan si se ha violado en contra

de la persona agraviada sus derechos individuales o sociales consignados en
la constitución. 

b) Principio de prosecución judicial del amparo. 

Este principio origina la substanciación del juicio de amna-ro que se - 

encuentra prevista en la Ley reglamentaria de los artículos 103 Y 107 de la
Constitución, en la que establecen las formas . procesales que debe revestir - 

el juicio de amparo. 

c) Principio de la relatividad de la sentencia ¿Le amparo. 

T, os creadores y forjadores de nuestro juicio constitucion.,1 consagra— 
ron gsta fórmula a través de la cual se evita que 1 , as sentencia de amparo - 
tengan efectos erga omnes9 es decir, generales, sino cue las resoluciones - 
5510 deben limitarse a amparar y proteger al quejoso en el caso especial so
bre el que verse la dermanda, sin hacer una

declaración general respecto de- 
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la ley o acto que se hubiere reclamado. 

d) PrinciDic de definitividad del juicio de amparo. 

n este principio consiste en que el juicio de garantías, para ser P2 o

cedente, requiera un elemento sine qua non$ deben agotarse, antes de inter- 

poner el juicio de amnaro, todos los recursos ordinarios que seRala la ley - 
que rija el acto cue reclame, salve las eycepciones que la misma estables— 

ca. 

e) Principio de estricto derecho. 

Se impone una obligaci6n a los tribuznales competentes para conocer del
juicio de garantías, consistente en que 5610 se deben atener a los concep— 
tos de violací6n planteados en la demanda de amnaro por el quejoso sin PO -- 
der suplir de oficio ni los actos reclamados ni los conceptos de violaci6n, 
Sin embargo, el mismo artículo 107 Constitucional Y su Ley Reglamentaria es
tablecen excenciones a es e principio, en materia penal$ laboral, agrc:ria - 

cuando se trata de leyes declaradas inconstitucionales por la Suprema Corte
de Justicia, y con relací6n a menores, en cuyos casos los Tribunales que qo

nozcan del juicio de amnaro tienen el deber en unos casos, y en otros la fa
cultad. , de sunlir la nueja deficientel o sea subsanar de manera oficiosa. 

las imprevisiones o carencias en que haya incurrido el quejoso en su deman- 
da de amparo, llegándose en algunos casos en materia agrz-ria, a suplir no - 
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sólo la deficiencia de los concentos de violación, sino los mismos actos re

clamados. 

f) Principio de procedencia del amDaro. 

Los órganos comuetentes para conocer de nuestro juicio de garantías — 

son los tribunales de la Federaci6n, que en su orden jerárquico son$ La Su- 
prema Corte de Justicia de la Naci¿n, los Tribunales Colegiados de CircuitOy

los Juzgados de Distrito y excepcionalmente el superior del tribunal que b! 
ya cometido la violación en los términos del artículo 37 de la Ley de Ampa- 
ro. 

El Juicio de amparo se divide en amparcidirecto y am-naro indirecto, es
tableciéndose la nrocedencia de uno u otro en raz6a. de la naturaleza del ac
to reclamado. En efecto, cuando se trate de una sentencia definitiva civily

los tribunales del trabajo proce-, rpenal o administrativa, o de un laudo de

derá el amDaro directo; en tanto que cuando no se trata de tales resolucio- 

nest sino de otro tipo de actos que no tengan tal carácter, pero que tam— 
bién sea violatorios de garantías individuales, será procedente el amparo - 
indirecto. Son compete -ates para conocer del primero, o sea del amparo direc
to, La Suprema Corte de Justicia o los Tribunales Colegiaam de Circuito en
su caso; en -cambio, serán competentes para conocer del am ero indirecto los
jueces de Dístritog es decir, cuando no se trate de sentencias definitivas - 
dictadas por tribunales judiciales o administrativas o contra laudos proni% 
ciados Ibor tribunales del trabajo. 
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31 Amparo en gateria Piscal. 

a) — Si Aqrparo en contra de las Leyes F'is cales. 

El juicio de amparo fiscal se ejercita en contra de las leyes expedí— 

das por el Poder Legislativo que violen las disposiciones fundamentales de - 
la Constitución; frente a esta situación, la ley reglamentaría de los Arte - 

107 y 103 ha establecido que procede en tal situación el juicio de amparo. 
En efecto, el artículo 114 afirma$ " 1, 1 amparo se pedirá ante el juez de — 

Distritos

nI.- Contra las leyesy cuando por su sola expedición entrafíen viola— 

ci6n de garantías". 

Las leyes secundarias frecuentemente van en contra de la Constituci6ng

es decir, la violan y desde este Dunto de vista las leyes se han clasifica- 

do en tres grupos$ 

l).- Las leyes que violando la Constitución, sin embargo, no se aplí— 

can, es decir, no causan agravios a personas físicas o morales, 
sino que si

endo situaciones jurídicas abstractas son impersonales y no se transforman - 

en situaciones jurídicas concretas. ---stas leyes, si bien es cierto que son

anticonstitucionales, no producen ningún -)erjuicio concreto e individual a- 

persona alguna, por lo que en contra de las mismas no' úrocede el
juicio de- 
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amparo. 

2)— Leyes que violando la Constitución, sin embargo, para su aplica— 

ci6n concreta e individual se requiere de una ley reglamentaria que hata Po
sible la aplicación de esta ley y sólo hasta entonces surEe el aFr,-vio Der– 

sonal y directo en contra de la persona física o moral y consencuentemente– 
hasta entonces nrocederá la internosici6n de la demanda de amraro. 

3)— Leyes que al víolar la Constitución son autoaplicativas, 
es de— 

cir, su expedición trae anarejada inmediatamente la ejecución de la misma,– 
en cuya situación jurídica automáticamente se encuentran las Dersonas físi~ 
ec s 0 morales. En esta tercera situación es procedente, 

de inmediato, la in

ter-Dosic i6n de la demanda de amaro dentro d:e los treinta días que se c—nta, 

rán desde que la nronia ley entre en vigor. (
Art. 22 Fracc. I.) 
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b)._ TI Amparo en contra de las Resoluciones de las Autoridades Pisca

les o Administrativas. 

La fracci6n II del artículo 114 de la Ley de Amparo afirma: » El ampa- 

rp se pedirá ante el Juez de Distrito. II. Contra actos de autoridades — 

distintas de las judiciales administrativas o de las juntas de Conciliaci6n

y Arbitraje. En estos casos, cuando el acto reclamado emane de un procedimi
ento seguido en forma de juicio ante dichas autoridades, el amparo s6lo po- 

d -rá promoverse cont -a la resol-aci6n definitiva por violaciones cometidas en

la misma resoluci6n o durante el prore.,imíento, si por virtud de estas últi

mas hubiere quedado sin defensa el quejoso o privado de los derechos que la

misma ley de la materia le conceda, a no ser que el amparo sea Dromovido — 

por Dersona extra --a a la crntroversia. 

Ahora bien, el juicio de amparo fiscal se inicia con la demanda que de

berá interponerse ante el Juez de Distrito en materia Administrativa de la- 

jurisdicci6n respectiva en contra de las sentencias definitivas dictadas — 

Dor cualouiera de las salas que integran el Triban 1 Fiscal de la Federaci6n

que terminan con el juicio contencioso—administrativo- fiscal. 

S610 los causantes particulwes tienen derecho a iniciar el juicio

constitucional, pues las antoridades hacendarias tienen prohibido legal y - 

doctrinariamente interponer la demanda de amparo, las autoridades no se qi e

dan sin defensa, tienen expeditos sus derechos para recurrir la sentencia - 
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definitiva dictada por cualquiera de las Balas del Tribunal Fiscal de la Fe

deraci6n interponiendo el recurso de revisión. 

La sentencia de amparo del Juez de Distrito será esencialmente en tres

sentidost

a).- Que se reponga nor la autoridad responsable el procedimiento si - 

fue violado. ' Tl efecto jurídico de la sentencia definitiva que se pronun- 

cia en el juicio constitucional concediendo el amparo, es volver las cosas - 

al estado que tenían antes de la violación de garantías, nulificando el ac- 

to reclamado y los subsecuentes que de él deriven". ( Sem. Jud. de la Fed. - 

Jurisprudenciasq Tomos y páginass XI, 1658; XII, 497, 619, 890; XIII, 511)- 

b).- Que la respons2,ble dicte nueva sentencia ajustándose al criterio - 

jurídico fijado por el C. Juez De Distrito. 

o).- Para los casos en los cuales el Amparo se niegue o cue no sera re- 

currida la resolución dictada por el Juez de Distrito, en Cuya situación la

sentencia dictada por las salas causará estado. Sin embargo, puerle suceder - 

que dictada la sentencia por el Juez de Distrito, reponiendo el procedimien

to o bien dictando nueva sentenciag el narticuk-.r, si a sus intereses con— 

viene, podrá intérponer la revisión que conocerá la Segunda Sa.la de la R. - 

Suprema Corte de Justicia de la Nación, atento a lo ordenado por el artícu- 

lo 82 y Frac. IV del artículo 83 de la ley de amparo. 
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CONCLTJSIONES- 

1— En todas las épocas y donde quiera que haya existido un gobiernov. 

ha habido instituciones administr itivas, - oorque no s- puede acentar la exis

tencia de un gobierno sin la presencia de reglas deL;tinadas a dirigir a los

funcionr-rios de los diversos ramos ad-ministra.tivo. 

2.- El Derecho Administrativo no surge en el momento en que se descu— 

bre en el tiempo, la aparici6n de nornras relativas a la ad-ninistraci6n pil

blica, sino s6lo cuando la actividad adaninistratíva está regnilada por nor— 

mas jurídicas exteriormente obligatorias y distintas a las que rie-en a los~ 

particulares y esto s6lo se da en el momento que se crea el r-stado de Dere- 

cho. 

3.- En nuestro país se ha cultivado poco la Ciencia del Derecho Admi— 

nistrativo, tal situaci6n se resiente en nuestra administraci6n, porque las

instituciones administrativas, en las que delega facultades el Ejecutivo e3t

piden Dor separado reglamentos, ordenes, circul3res y esto es común en cada

período presidencial, lo que trae como consencuencia que nuestra legislaci6n

administrativa no sea eficaz, porque dichas disposiciones se encuentran dis

persas en dístintos ordenamientos. 

4.- El acto administrativo es una declaraci6n concreta y unilateral de

voluntad, de un 6rgano del 2stado que forma parte de la" administraci6n acti

va en cumplimiento de sus funciOnesy teniendo las características de ser — 

ejecutorio y tener una presunci6n de legitimidad, que s6lo puede
suspender. 
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se por decisi6n de la misma autoridad y excepcionalmente, por el 8rga.no ju- 
risdiccional, cuando dicho acto origine al particular un daHo irreparable. 

5.- Los tributos, fueron cargas que se imponían antiguamente a canri— 

chos y beneficio de los soberanos como primitivas formas de pago, sobre las
ganancias que obtenían los afibditos por el desarrollo de sus actividades co

merciales, artesanalesl industriales9 etc, sin que por ello las contribucio

nes que obtenían se emplearan para la satisfacci6n de necesidades de i ' nte— 

rés general, por lo que al Derecho Fiscal no se le debe denominar Derecho - 

Tributario, ya que en nuestro país las contribuciones de los gobernados que

el Motado obtiene como aportaci6n econ6mica, se emplean en beneficio de la

colectividad y no para el beneficio de los Cobernantes y afirmo que el Dere
cho Fiscal no pudo existir ni en la Edad Med1a ni en la Edad Antigua. 

6.- Por el constante desarrollo que en la actualidad* tiene el Derecho- 

Hacendario el legislador mexicano ha podido ir creando ordenamiento ten — 

dientes a la unificaci6n o recolecci6n de lo's distintos principios, leYes,- 
disposiciones de carácter fiscaly formándose así un verdadera Derecho Pis— 

cal Mexicano. El Derecho Fiscal, originariamente una rama del Derecho Adrei- 
nistrativo, se ha transformado al mismo tiempo que se ha transformado el Es

tado moderno y en atenci6n al contenido econ6mico, específicamente fina-ncie
ro y a la Dropia' naturaleza de los sujetos de la r - elaci6n jurídica, aquella
rama ha terminado por adquirir una verdadera autonomía científica, indepen- 
dizandose del Derecho Administilzltivo- 
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7-- 51 Tribunal Fiscal de la Fe eraci6n es un 6rgano mqterialmente ju- 

risdiccional y formalmente administrativo, con la característica de ser un - 

Tribunal de Derecho y con una com- etencia limitada; poroue su actividad se - 

ve regida única y exclusivamente Dor la ley - ue lo creó, sin —ue pueda ace -P

tarse com.retencia alguna no contemplada en ella. 

8.- El procedimiento se refiere a los trámites y formalidades exigidas

para la realizaci6n de un acto administrativo; el proceso es el conjunto de

reclamaciones del 7articular ante el Tribunal Fiscal Dor violaci6n o desco- 

nociriento de un derecho. 

9.- El juicio de amnaro en materia fiscal nroceñe en contra de leyes - 

fiscales, cuando por su sola exnedici¿n violen g rantías individuales y cog

tra las resoluciones dictadas o por violaciones al procedí.miento seguido an

te las Salas del Tribunal Fiscal y se interpone ante el Juez de Distrito en

materia adminístr tiva de la jurisdicci6n respectiva. 
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