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t N T R o D u e e I o N 

Dentro del Eetado de Derecho en el cual e~ des~nvuelve 

nuestra sociedad, encontramos Aspectos de suma lmpor-~ 

tanela para el desarrollo econ~mico, polftico y jurfdi 

co. Dentro de estos aapectos ae locallza la materia -

tributarla, instrumento del Estado mediante el cual se 

hace llegar lngreeoe para sufragar el gasto p&bllco 1 -

en desacuerdo a las cargas lmposltlvas del Estado ha-

cia los partlcularee,encontramos un fcn~meno que se le 

conoce como defraudaci&n fiscal, considerado ya como -

un delito especial desde la promulgacl~n de la Ley Pe

nal de defraudacl&n impositiva en materia fiscal expe-

dida en diciembre de 1947, constltuylndose 

lidad un delito federal de loe m's uaualea 

socied4d. 

la actu~ 

nuestra 



Dadas las condiciones económicas del país junto 

con ta valiosa experiencia que me dejara este -

trabajo, fueron las causas que motiv&ron mi in

quietud a rea
0

lizar la investigación sobre el D!:_ 

lito Especial de la Defraudación Fiscal, cante-

nido en el artículo 108 del Código Fiscal de la 

Federación, haciendo una investigación de este 

delito desde sus aspectos más generales y con--

cluyendo con su estudio dogmático jurídico pe--

nal e Intercrlmlnls. 

Para ecleccionur este tema, he llev3do a cabo -

previamente una investigación tendiente a real! 

zar un estudio completo de este Delito Especial; 

mediante consultas a maestros y compañeros de -

la pLofesión, llegando a esta conclusión, para 

el desarrollo de este tema de tesla profealonal. 



CAPITULO 

ASPECTOS C E N E R A L E S 



EPOCA PRECOLOHIAL 

La materia tributaria que existía en los Aztecas Mexicanos 

se le divide en dos srandes grupos que son los siguientes: 

a).- Tributos impuestos a los pueblos que sometian los ~e

xicanos. 

b).- Tributos interiores que pagaban los propios Mexicanos 

o Aztecas. 

En el primer grupo o cotegoria babia dos maneras de organ~ 

zación tributaria. 

1.- La de los pueblos que se daban o declaraban en paz, -

solamente entregaban su tributo, conservando su total autonomía. 

2.- La de los pueblos sometidos por lo fuerza de lo guerra. 

En este segundo grupo encontramos los tributos que se co-

braban con la intervención del Calpis, que eran los mayordomos 

o cobradores de tributos, y éstos eran nombrados por lns pro--

pios mexicanos, en este sesundo grupo encontramos que ocasio--

nolmence se les permitla a los pueblos vecinos, elegir libreme~ 

te a su Tecuthli o Gobernador, conservando su completa lndcpcn

denciu o por el contrario se leR designaba un tecuthli por el -

pueblo que los babia conquistado. 

Cuando yn existla lo alianza M5xico-Texcoco-Tlacoapan, re

cordando que ~e crea cstu oliunza para flnes de defensa y de 

ofensiva en cosos de guerra. l1abíu pueblos que conjuntamente 



tributaban para éstos tres pueblos, dividiendo el tributo en --

cinco partes, dos l~ tocaban el sefior de M6xico, dos al sefior de 

Texcoco y una part~ al de Tlacoapan. 

Los tribuLos que est.aban obligados, los pueblos sometidos a 

los Aztecas eran de dos clases. 

n).- Tributos eú especie o en mercancías 

b).- Tributos en servicios especiales que estaban obligados 

a presLar los pueblos sometidos. 

En caso de los primeros tributos se determinaban de acuerdo 

a los productos, poblaci6n, riqueza e industria de cada provin-

cia. F.n el Códice Medocino y lo Matricula tributario son docu-

mentos que comprueban los modos y condiciones por los cuales se 

regulaba la meteria tributaria entre los Aztecas, 6stos documen

tos existen actualmente en el Museo Nacional de H~xico. Segfin -

estos documentos los pueblos que tributaban a favor de los Azte

cas pasaban d~ doscientos sesenta. 

''Para .dar una idea de ~stos tributos, se seftalaban algunos 

de los mencionados por el Profesor Don José Calinda y Villa en -

sus co~entarios al' C6dice Medocino. Los pueblos tributaban se-

gúñ se encontraban en las tierras frias, templadas o calientes: 

deberían entregar en especie sus tributos¡ casi todos ellos te-

nian la obligación de contribuir con diversas cargas de mantn, -

unas labradas, no pocas adornadas, en general, hechas de algodón. 

mantillas, .mastalcs (maxtlat), huipiles, enagÜas¡ igualmente ar-



mas, rodelas (escudo chimalli) con vistosos plumas y flechas pa

ra la guerra, frijoles, chta, huautli o semilla de bledos, ma1z, 

cántaros de miel, pape~ en enormes cantidades, pieles de venado, 

jlceras, petates, cal, leña, vigas, casi todo había que proveer

lo abundantemente''.l 

Para tener idea de l&s cantidades que se tributaban se hace 

la breve explicac~on. 

La matricula de tributos señalaba que la mayor parte de las 

provincias pagaban como tributo mantas tejidas con bordados pre

ciosos. Cihuatlán pagaba 400 cargos de algodón, 1,600 Cuahtoco, 

1,200 Atlán, 800 Viuhcoac. 

En cuestión de armas, las armaduras enumeradas en la matr!

cu la de tributos llegaba o 683, todas con su respectivo escudo. 

De los tributos más preciados eran las plumas finas, Coaix

tlahuacan pagaba 800 manojos de plumas de quetzalli, Tlalchquia~ 

co, 400 manojos de plumas verdes, Touhtepec 8,000 manojos de co

loradas, 

Tepeyacan y sus pueblos sujetos tributaban 8,000 cargas de 

aceyctl, que eron perfumes para la boca. Cuauhnahuac entregaba 

en cada tributo 8,000 rollos de papel y cada rollo contcnio ----

20,000 pliegos, 

Tlachcc; enviaba 400 canastillas de capal~l blanco refinado, 



cnvue~tas en hojas de palma. El Capalli [ino era dcsti1lndo al -

culto y el de menor calidad pnra usos domésticos y sociales. 

En los pu~blos en que se nombraba calpixquis o recaudadores, 

estos funcionaban, cuando ya llegado el pla20, exigían el monto 

del tributo señalado. 

''Los pueblos recogían su cuota llevfindola por su cuenta 

la capital de la provincia, donde se almacenaba en edificios que 

al efecto se destinaba. De los almacenados disponía el Rey en -

cada lugar o bien era traído por los mismos súbditos a lo cap!--

tal que correspondia el tributo según fuera México, Texcoco o --

Tlacoapan, donde respectivamente se guardaba a cargo de mayordo-

.mos principales, quienes por pinturas llevaban cuenta exacta de 

las entradas y salidas según 6rden del Monarca. La falta de pr~ 

bidad de estos empleados era castigada con la pena de muerte". 2 

''La ~poca señalada para el pago del tributo variaba segGn -

la naturaleza de éstos. General•cnte se pagaban cada 80 diRs o 

sea cuatro meses mexicanos, o ya sólo dos veces al afio, o tres -

o cuatro veces, dividiéndose en este últi•o caso los dieciocho -

meses del afio Azteca en la siguiente forma: 5-4-4-5" l 

Los servicios personales constituían en la obligaci6n de -

sembrar las tierras que sefialaban los que ganaban la batalla &Ri 

como llevar cargas, bastimiento J ar•os a cuestas y aún prestar 

hogar a los guerreros del pueblo del cual tributaban. 



Los tributos interiores que pagaban los mexicanos eran: 

a).- Los que pagaban a sus Señores Naturales 

b).- Bl tributo religioso 

c),- El de tiempo de guerra 

La tierra de los dioses era explOtada para el beneficio de 

le clase sacerdotal, pero·no disponian de ellas en absoluto, so

lamente la usufructaban y la transmitían a sus descendientes por 

medio de la herencia creándose as! una especie de mayorazgo. 

f.xistian los mayegÜes (trabajadores del campo) que hablan -

sido los posesionarios sojuzgados o quienes se les exigia el pa

go del alquiler de la tierra, ya que loS mexicanos no desaloja-

han a los pueblos a quienes conquistaban, cxigilndoles posterioL 

mente, tributo y ayuda en caso de conflictos, 

L·os pueblos se dividian en secciones que se les llamaba• Ca! 

pulli, éstas las usufructuaban familias conocidas, el usufructo 

ero transmisible de padre e hijos, pero no tenian la propiedad, 

de las tierras debian de cultivarse sin interrupción, si no lo -

hacian durante dos _años se les reconvenían y si duraban más tic,!!!. 

po ~in ~rebajarlas se les quitaba la posesi6n. 

Los pueblos tenian sus tierras, una parte de éstas se dest~ 

naba para el pago de los gastos públicos y tributos, se cultiva

ban en horas determinadas por los habitantes del pueblo. 



~abia cuatro clases de Señores: 

I.- Los Tlatoques o Señores Supremos, eran los que tenían 

el gobierno de sus respectivas provincius. 

II.- Los Tcúles. Estos Señores se les designaba por su vi

de, por sus hazafias en la guerra o por los servicios prc~tados a 

le República. 

III.- Los Calpullec. Estos Señores eran la cabeza, lo anti

gÜo, y eran nombrados por los barrios. 

IV.- Los Pipiltzin y los Tecquibac. Los primeros eran los 

hijos, nietos y bisnietos de los Señores Supremos. Los segundos 

eran los hijos y sucesores de los que tenían los otros cargos. 

El tributo a loe Señores Supremos consistía en la labranza, 

que los s6bditos no exceptuados tenian que hacer de estas tic--

rras, asl como el servicio de lefia y agua, taabién en ser cria-

dos en casa del Sefior Supreao. 

Los mercaderes, artesanos, funcionarios. sacerdotes y gue-

rreros principales, no estaban obligados a prestar servicio per

sonal y a la contribuci6n para las obras pfiblicas. Como vemos -

el Serwicio personal lo realizaban los Hecehuales o Plebeyos --

(peones o trabajadores del campo). 

A los jueces y otros empleados públicos Re les designaban -

algunas tierras para sostener los gastos y caraas del eapleo, -

junto con estas tierras se les ten[a que prestar un servicio pt?.!:, 

son&l, agua y leAa. 



Los labradores o mayequis eran semejantes a los siervos en 

la edad medio, ya que poseian tierras ajenas d6ndolc una parte -

de su producto al dueño o beneficiario directo. No podría aban

donar esta tierra, podria pasar la tierra a otro poseedor por -

contrato o por herencia. 

El tributo religioso estuvo muy arraigado entre los Aztecas, 

existieron un gran nGmcro. de impuestos para el sostenimiento de 

los ministros y la reparaci6n de los templos, as1 co~o grandes -

extensiones de tierra; había tres tipos de tributos. 

I.- El de las primicias de los frutos del campo. 

II.- Mantenimiento, bebidas, cnrb6n, leña, vestid9s. 

III.- Tributos de servicios, labrando los terrenos dedicados 

a los templos . 

. Los reyes cuidaban de aumentar estas rentas y de los pue--

blos conquistadores una parte tributaba al Rey y otra al Templo. 

Los p~eblos sometidos a los mexicanos tenían la obligaci6n 

de seguir Peleando con ellos en la guerra contra otros enemigos, 

llevar las armas y el equipaje de los suerreros. 

Los pueblos que estaban en paz, y determinaban no hacer gu~ 

rra, juntaban joyas de oro, plumajes, etc., y salían al camino -

para obsequiarlos nl Jefe Guerrero. 

Los mercaderes, en las fiestas de cado año se. juntaban entre 



si para h~ccrles un presente o regalo al Señor Supremo en repre

sentación de todos. 

Nadie podria entrar al palacio ni ver al Rey sin ofrecerle 

equis cosa, en todas las ceremonias religiosas se les haclan --

ofrendas a los sacerdotes. 

A nadie le valla raz6n ni excusa para exceptuarse del pago 

del tributo, si era pobre debla trabajar, si era enfermo se esp~ 

raba a que sanara; los exactorcs perseguían a todos con mucha 

crueldad en caso de ~ue no pagaran tributo, teniendo facultad 

para vender como esclavos a los insolventes. 

No pagaban tributo, los que estaban bajo el poder de los -

padres, los huérfanos, las viudas, los lisiados impedidos para -

trabajar, los mendigos, as! como los que scrvian a los templos. 



EPOCA COLONIAL 

A raíz de la fundación de la Villa Rica de Veracrúz, hecha 

por Hernán Cortés y de la elección de Alcaldes, Regidores y Al-

guociles, de quienes recibió el propio Cortés el Nombramiento de 

Justicia Mnyor y de Capit~n General, fu~ las bases para la expo~ 

sión de su jurisdicción a todo el País, dar ordenanzas, fundar -

poblaciones, administrar justicio a Espufiole$ y a los Indios. 

Cuando ya los Españoles formaban poblaciones, también esta

blecían cuerpos municipales o ayuntamiento cuya elección vario-

ha, en ocasiones la huelen los vecinos o los ayuntaaientos mis-

mos, los cuales también hicieron las ordenanzas que se habían de 

guardar que fueron las primeras Leyes de Indias. 

"La sexta, s~ptima y octava ordenanza scfialaba que los ve-

cinos por cada cien indios de repartimiento tuvieren deblan de -

sembrar mil sarmientos de lo mejor vid que se pudiere, coda año, 

hasta completar cinco mil sarmientos por cada cien indios, y que 

si tenlan otras plantas de castilla deb{an de plantarlos en los 

pueblos de los Indios, que se les hubiere asignado". 4 

Con el objeto de relacionar los impuestos que se cobraban -

durante la denominación F.spaflola se propone la siguiente clasif! 

~acion: 

a).- Impuesto Sobre el Comercio E~terior refiriéndose a la 

exportación e importación. 

b).- Impuesto y GravAmenes en el Co•ercio Interior. 



e).- Impuesto sobre Agricultura y Ganadería. 

d).- Impuesto Sobre Actas, Documentos y Contratos. 

~).- Impuesto Sobre Juegos, Diversiones y Espcctóculos P~-

!ilicos. 

Lns erogaciones del Municipio se dividieron en las siguien-

tes: 

a).- Dotaciones de ayuda de costas a la justicia, capitula

res y dependencias de los ayuntamientos, salarios de oficiales -

públicos, médicos cirujanos y maestros de escuela, que debían -

forzosamente establecerse en cada pueblo de españoles o de in--

dios. 

b).- Réditos de censos o cargas impuestas sobre fundos mun~ 

cipales para el bien común. 

t).- Festividades. 

d).- Gastos precisos o extraordinarios, que no tenían pnrt!. 

da fija, autorizados anualmente por el intendente cuando lo jus

tificaba alguna mcrcancia. 

e).- Un cuatro por ciento en pueblos de españoles y un dos 

por ciento en puebl~ de indios para retribuidores de contadores, 

tesoreros y oficiales de la provincia. 

Por órdcn de la Cédula de 17 de febrero de 1776 se dispuso 

que en las corridas de toros, actuaran los comisarios y las ga-

nancias serlan para el beneficio de la ciudad, as! como también 

se le grava de un impuesto al aguardiente, vinos, esto era para 

costear las obras de agua potable que se tra!~n de chapultcpec. 

10 



Pare el gaslo de empedrado y limpia de la ciudad de México, 

con fecha 14 de octubre de 1783 se acordó exigir dos granos de -

cado arroba de pulque por el término de diez años. 

Por orden del Virrey GÜemcs Conde de Revillngigedo ordenó -

que los propletarios pagaran medio real por cada vara cuadrado -

que comprcnd{a el frente de los casas. 

Declarada y reconocida la obligacion de contribuir al supe-

rior pol!tico, queda el tributo establecido la Nueve España.-

Todo se ha hecho en base a la aplicación de un viejo principio -

tanto como la humanidad: El de que los vasallos o los subditos 

tienen que pagar tributo al Soberano o Señor Supremo. Cortés r~ 

cogi6 este principio, ya· declarado. 

-''Por lo que se .refiere al destino del tributo, el Conquist.!!., 

dor de México no procede con 16gica en el que dió al primeramen

te impuesto. Si era tributo de vasallos, debió corresponder al 

Rey de Espafta. Sin embargo, Cortis los distribuy6 como si fuera 

botln·, conf~rme a las disposiciones dadas para el reparto de és

te. Al obrar as!; .mostraba ya Don Hernando sus designios, que -

aporP.ce'rian con más claridad en el futuro inmediato: Sus miras 

se dirigirlan a canalizar los tributos hacia los conquistadores; 

a conseguir para éstos una recompensa que los indemnizara de los 

gastos y sacrificios de la conquista Y los sujetara a la tierra. 

cuya denominaci6n s6lo ellos podlan asegurar".5 

Realizada la conquisto en lo ciudad de M~xico, Cortés impu-

11 



so ya a los indios de los pueblos más próximos a lo capital Azt~ 

ca, tributos ordinarios, que posteriormente gravarían a todos 

los indígenas. Chalco fué un pueblo en que ésta situación se 

presentó, en donde los habitante de esta comarco recibieron de -

paz a los Conquistadores y a Cortés, y éste los trató muy bien, 

averigÜó muy bién, averigÜó lo que solían dar o Moctezuma, y lu~ 

go les impuso la obligacipn de que tributasen para él cuntrocicn 

tes cargas de maiz y que le ayudasen a la conquista. 

Le tributación ordinaria la impuso Cortés hasta haber soju~ 

gado a los pueblos de la Nueva España. 

Cortés repartió los indios entre los conquistadores y les -

señaló los tributos que deberian pagar al soberano . 

. Por lo que respecta a las especies y servicios que el trihlt 

to envolvía, señalan algunos documentos de Protocolo de la ~iu-

dad de México, nos habla de oro, plata, maíz, ropa y esclavos, -

incluyendo los demás especies que los naturales deben dar de tr~ 

buto. 

También se haLla en estos documentos de los servicios que -

prestan los indios a sus encomendaderos, trabajo en las mines, -

cuidado d~ ganado, labores. agr{colas, construcci6n de casas. 

El tributo lo recibían originalmente los encomendados en l~ 

sor del Rey, como una recompensa especial. 

Cortés en sus ordenanzas incluyó algunas disposiciones rcl.!!_ 

12 



tivas a las especies y servicios que entran en las prestaciones 

de los indios. 

Respecto o bebidas prohibidas, el Reglamento de Aranceles -

Reales para el Comercio de Indias de 12 de octubre de 1778, con

tenía todos los derechos que se debian cobrar en los puertos, a 

pesar de esta disposición, en Veracrúz se seguían cobroñdo otros, 

dando motivo a que el fiscal de la Real Hacienda, Don Ramón Po-

seda, con fecha 31 de octubre de 1778, mandara practicar ~na in

vestigación, la que tuvo como resultados los siguientes. 

La ordenanza de 26 de julio de 1762, expedidu·por el Mar--

quéz de Gruillas, Virrey que fué de lo Nueva España, se cobraban 

los siguientes derechos. 

a).- Cincuenta y seis reales, por el derecho de anclaje, de 

todo navio o fragata. 

b).- Diecis~is reales,· por el derecho de linterna. 

c).- Veinticuatro por limpia del puerto. 

lJ 



EPOCA INDEPENDIENTE 

El nacimiento de la Confederación Americana, el reconoci--

miento de su independencia, el tratado de París de diciembre de 

1783, y la Revolución Francesa, habían conmovido profundamente 

los espíritus revolucionarios y alentaban el deseo de indcpcn--

dencia de las Colonias Españolas, así como trastornos subsecue~ 

tes, convencieron a los dirigentes españoles de lo necesidad de 

concP.der algunas libertades y derechos a los residentes de las 

Colonias Españo18s en América. 

Por la Real Orden del 26 de mayo de 1810, publicada en Hé-

xico el 5 de octubre del mismo año, señalaba que: Siendo Mestizo 

lr1 clase mis abatida por el pago de algunos tributos los cxcep-

tuaba de algunos de ellos, pero seguian pagando mulatos y ne---

gros, los tributos que originalmente se les asign6. 

En cuato al gravamen de hospital y de Ministros, se forme 

expediente y que el gobernador o corregidor según su conocim1c~ 

to abroge estos impuestos. 

''En cuanto al repartimiento de las tierras y de aguas, es 

igÚalmente nuestra.voluntad que el Virrey a la mayor brevedad -

po8ihlc tome las más exactas noticias de los pueblos que tengan 

necesidad de ellas, con arreglo a las Leyes, a las diversas y -

rep~tidas cédu)as de le materia; y o nuestro real y decidida --

voluntad, proceda inmediatamente a repartirlas con el menor 

perjuicio o que sea posible de terceros y con la obligi1ci6n de 

los pueblos de ponerlas, sin la menor dilaci6n en cultivo 11
•
6 

14 



El movimiento de independencia iniciado por Don Migu~l 111-

dalgo en 1810 aprcsur6 al Gobierno Español a conceder más liher-

tades a sus dominios. 

Los Insurgent~s y Don Miguel Hidalgo, eapidieron el bando -

de 6 dedi.ciembre de 1810 en Guadalajora, en donde sus princiP!!. 

les bases fueron los siguientes art!culos: 

PRl"ERO: Que todos los dueños de esclavos deberán darles -

la libertad del término de diez dias, su pena de muerte, que se 

le aplicará por la transsresi6n a este articulo. 

SEGUKDO: Que cese para lo sucesivo la contribución de tri-

hutas respecto de las costes que lo pagaban, y toda exacción que 

a los indios se les exijan. 

El Gobierno Espaftol, buscaba cuanto medio le era posible, -

expidiendo algunos decretos en "beneficio de los indios 11
1 e•i--

miéndoles de algunos impuestos, con el ~in de atraerse a los ha

bitantes de sus dominios y destruir los brotes de sublevación. 

El 18 de marzo de 1812 firmad8 el Cádiz se promul&a la Con~ 

tituci6n Polltica de la Honarquta Espeftola. En el Tltulo YII, -

Capitulo Uníco seftalabe; entre sus principales ort!culos lo ~i-

guicntc: 

Art!culo 338.- Las Cortes Establecerán o confir•arAn anual-

mente las contrib11cioncs sean directas o indirectas~ gcneroles, 
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provinciales o municipales, subsistiendo las antigÜas hasta que 

se·publiquc su derogación o la imposici6n de.otras. 

Articulo 239.- Las contribuciones se repartirán entre todos 

los españoles con proporción a sus facultades, sin excepción ni 

privilegio alguno. 

Articulo 343.- Si al Re~ pareciere gravosa o perjudicial a± 

guna contribución, lo manifestará a las Cortes por el Secretario 

del Despacho de Hacienda, presentando al mismo tiempo la que era 

conveniente sustituir. 

Articulo 345.- ffabr§ una tesorería general para ~oda la na

ción, a la que tocará disponer de todos los productos de cual--

quier renta, destinada al Servicio del F.stado. 

Con fecha 6 de noviembre de 1813 se dictó el Acta Solemno -

de la Declaraci6n de Independencia de América Septentrional, por 

el L~c. Andrés Quintana, Vicepresidente, Lic. Ignacio .Ray6n, Lic. 

Manuel Herrera, Lic. Carlos Naría Bustamante, Dr. José Sixto Vc..t 

dugo, Lic. José Haría Liceaga, Lic. Cornclio Ort1z d~ Zárate, -

Secretario; entre sus principales puntoa dec[a: El Congreso de -

Anáhuac, legítimamente instalado en la ciudad de Chilpancingo d~ 

clara solemnemente que queda rota para sie•pre la dependencia 

del trono espafiol a la América Septentrional poru establecer s1Js 

Leyes que le conYengan, as{ para hncer la guerra y Ja paz. De-

clara por red de alta traic16n a todo el que se oponga directa ~ 

indirectamente a su independencia. 
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"Decreto Constitucional para la libertad de la Am~rica }!ex~ 

cana. sancionando en Apatzingan el 22 de octubre de 1814. 

El Supremo Congreso Mexicano, descoso de llevar las heroi--

cas miras de la Nación, elevada nada menos que al sublime objeto 

de sustraerse para siempre de la dominación extranjera y susti-

tuir al despotismo de la f'ionarquía Española un sistema de admi--

nistración, que reintegrado a la Nación misma en el goce de sus 

adgustos imprescriptibles derechos, la co~duzca a la gloria de -

la independencia y afiance solidariamente la prosperidad de los 

ciudadanos, decreta la siguiente forma de gobierno, sancionando 

ante todas las cosas los principios tan sencillos como luminosas 

en que pueda solamente cimentarse una constitución justa y salu

dable". 7 

En su Capitulo VI de este decreto se refiere a las obliga--

cienes de los ciudadanos en la forma siguiente: 

Articulo 41.- Las obligaciones de los ciudadanos para con -

la patria son: Una entera sumisión a las Leyes, un obedecimien-

to absoluto a las autoridades constituidas, una pronta disposi--

ción a contribuir a los gastos públicos, un sacrificio volunta--

ria de los bienes y de la vida cuando sus n~cesidades lo exijan. 

El ejercicio de éstas virtudes forma el verdadero patriotismo. 

Articulo 175.- Se creará cerca del Supremo Gobierno, y con 

sujeci6n inmediata a su autoridad, una intendencia general que -

adm1nistre todas las rentas y fondos nacionales. 
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Articulo 176.- Esta intendencia se compo~drá de un Fiscal, 

un Asesor Letrado, dos Ministros y el Jefe. Principal, quien ten

drá el nombre de intendente general,, y adem~s habr~ un Secreta-

río. 

Articulo 177.- De las mismos plazas han de componerse las -

intendencias provinciales, que deberá establecerse con subordi--

nación a la general. Sus jefes se titularán intendentes de pro

vincia. 

Articulo 178.- Se crearán también Tesorerlas íoraneas, de--

pendientes de las provincias, según se juzgaren nec~sarias para 

la mejor administración. 

Articulo 179.- El Supremo Gobierno dictari ordenanza de to-

dos y cada uno de los empleados, su fuero y prerrogativas, y la 

jurisdicción de los intendentes. 

Articulo 180.- As{ el intendente genernl como los de provi.!!. 

cia, funcionarán por el tiempo de tres años. 

Con el grito de Dolores y loa pro8resos que hizo la inau-

rrecci6n, las rentas vinieron a una decadencia inesperada. Los 

campesinos abandonaron los campos. los artesanos y trabajadores 

olvidaron •omentAneamente sus tareas, la insegurid~d reinaba en 

todas partes, los pueblos y ciudades se vieron ocupados por loB 

insurgentes. A este detrimento de toa ingreso• AC untó el ftUme!!. 

to, de los gastos motivados por lafl dotaciones de los cjfrcitos 
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para .. efectos de la guerra, teniendo el gobierno virreynal a con

sumir a todos sus recursos y a solicitar préstamos. 

Las rentas más productivas eran los impuestos del oro y la 

plata, y fueron los primeros en resentir los trastornos revolu-

cionarios. Dadas éstas circunstancias se llegó a tomar medidas 

extremas intentando reestablecer los tributos, es c1 caso de Ja

lisco en el año 1812 por ~1 General Cruz, que a pesar de haber -

~menazado a los tndios, en el sentido de que si no pagaban cier

tos impuestos correrla sangre, a pesar de estas amenazas no se -

acató tal disposición. La escasez del cranio era tan grande que 

por medio del Bando de 30 de enero de 1812 del Virrey Vencgas se 

convocó a las principales autoridades con el objeto de encontrar 

los medios para la conservación y defensa de la Nueva España. 

La continuada penuria del eranio dió origen al nombramiento 

de I• Comisión de Arbitras de 1813,.cn el cual se planteó un im

puesto sobre coches de alquiler, coches particulares, mesas'
0

de -

billar, por los domésticos que tuvieron los particulares, fondas, 

cafés, mod~stos, peluqueros y demás actividades de lujo. 

El 4 de octub~e de 1824 el Soberano Congreso Constitu7ente, 

ex~idi6 la Constituci6n Federal de los Estados Unidos Mexicanos. 

De la cual señalaremos algunos aspectos en materia impositiva. 

Articulo lº.- La Naci6n Mexicana es para sie~pre libre_e i~ 

dependiente del Gobierno Rspañol y de cualquier otra potencia. 



Articulo 4ª.- La Nación Mexicana adopta pnra su Gobierno la 

forma de Repfiblica representativa popular y Federal. 

Articulo 49.- Las Leyes y decretos que emanen del Congreso 

General tendrán por objeto: 

IV.- Sostener la igualdad proporcionnl de obligaciones y di 

rechos que los Estados tienen ante la Ley. 

Artículo 50.- Las facultades exClusivas del Congreso Gcne-

ral son las siguientes: 

VIII.- Fijar los gastos generales, establecer las contribuci~ 

nes necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudación, determi

nar su inversión y tomar anualmente cuente al Gobierno. 

Articulo 110.- Las atribuciones del Presidente son las que 

siguen: 

V.- Cuidar la recaudaci6n y decretar la inversión de las -

contribuciones generales con arreglo a los Leyes. 



ANTF.CF.DEHTES HISTORICOS INTERNACIONALES 
G a' E e I A 

Rxist!an aquí ciudades sometidas en los diversos reinados -

helfinicos, teniendo graves y numerosas restricciones, tambi~n --

existieron F.stados Federales adheridos a las polis griegas que -

pagaban un tributo a la Federación. 

También pagaban una eisphora las ciudades adheridas a la --

liga. aquea. 

Los F.stados Federales helenísticos tenían uno o más tesare-

ros que administraban las arcas Federales. La mayor parte de 

las entradas de las arcas Federales provenían de los tributos de 

las ciudades adheridas. 

F.n la época helenlstica se desconoce una renta directa o ifil 

puest·o sobre la renta de los ciudadanos. La renta por excelen-

cia era la que provenía de la tierra. y debía constituir la p"1e-

dra angular del sistema de tasaci6n. 

F.n atcnas, antes de la época helenística existía la eispho-

ra, que era un impuesto extraordinario sobre el patrimonio de --

los ciuaadanos más ricos y los extranjeros residentes. Corres--

pondia a quien habla pagado la preisphorá intentar obtener de --

los ciudndanos incluidos en la preisphorá el reembolso de la ca!!. 

tidad anticipada. ya que la pólis no se encargaba de ello. Se -

trataba de préstamos o anticipaciones que los ciudadanos hactan 

a la ciudad cuando ésta se encontraba en situaciones económicas 

preocupantes. Los trescientos ciudadanas más·ricos estaban org~ 
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nlzados en una especie de colegio, responsable de la puntual r~ 

tribución de la eisphorá a ln pelis. 

Una entrada principal para la polis eran las ordinarias y -

establea que proven{an de la misma polis; derecho de tierras de 

la hacienda p~blica, derecho de astaje, derechos de pesca en las 

aguas internas y en las territoriales que iban del 20 al 25%, d~ 

recho sobre las minas, derecho sobre los monopolios eran el caso 

de la sal. También lea actividades económicas y las que prove--

n!an de loa santuarios. 

En cuanto a las entradas excepcionales que no ae inclulan -

el balance de cad4 año y de cada poli, ya que no ea previai-

ble su cantidad, son por ejemplo la venta del derecho de eluda--

danta, aei como la venta del sacerdocio. Asimismo, eran entra--

das excepcionales la1 multas infringidas por loa ciudadanos, el 

cobro de loa bienes confiscados (aprox. en el 300-260), los - -

event~ales botines de guerra. Hay que afladir loa denarios que -

hacían un préstamo o donación loa particulares y extranjeros por 

soberanos y ciudades. En contra a estas entradas encontramos --

las sumas restituidas a loe ciudadanos particulares que hablan -

concedido un préstamo. 

''L~ mayor parte de las entradaa de loa polis las consti• -

tufan loa impuestos indirectos: derecho de aduana, sobre la• ac-

tivid~dce comerciales, tanto sobre la importación como la expor

tación, fueran por tierra o por mar. Que existieron derechos de 

aduana •obre el comercio terreatre que eat6 fuera de discuaión. 



Ello lo demuestra tanto los diversos tratados entre ciudades de 

la isla de Creta como la exención fiscal concedido a los parti-

culares por mar o por tierra'', d 

Los impuestos de aduana representan por regla general el --

20% del valor de las mercancías transportadas, y se cobraban ta~ 

to en la entrada como en la salida, las personas que recaudaban 

se les llamaba pentekostológoi. 

El siguiente texto procede de cipnrisio, en Mesenia al ini

cio de la época hclenistice. 

"Si nlg~ien importa en el territorio de Ciparisia •. ,deberá 

hacer una declaración (sobre el valor de la mercancía) a los pe~ 

tekostologoi y pagar la pcntekosté antes de introducir o comer-~ 

ciar aleo; y si no lo hace pagará una multa del décuplo del im--

porte (de la pentekoste). Si se pretende importar por mar, una 

vez declarado a los pcntekostologoi y pagada la pentckosté carg~ 

rá ln mercancía tras llamar al pentekostólogos (para controlar y 

no antes de (cumplir con éstes gestiones) de lo contrario deberá 

pasar una multa del décuplo de la pentekosté según lo convenido. 

Y si alguno declara un valor inferior al pe11tekostólogos ln mul

tara en la medida que considcr5ra oportuno scgfin lo convenido''. 9 

El impuesto de aduanas 3 pesar de que se grava con un 2%, -

las ciudades con gran actividad comercial obtenlan grandes insr~ 

soR, como ejemplo Rodas rccaudahn un millón de dras•as al nfto -

con la pcntekosLé. 



Pero los gravámenes 110 se acababan aquí, las mercancías 

cuando llegaban al mercado, si llegaban del mismo territorio de 

la polis o del exterior, en caso de que fuera por mar o por tie

rra se gravaba con un impuesto que correspondía a la centésima -

parte de su valor, cre~ndose así una autintica ''lluvia'' de im--

puestos indirectos. 

Algunos autores señalan respecto al impuesto por la pose--

sión de esclavos, que se pagaba una tasa anual por la posesión -

de esclavos, y otros d~cen que se pagaba una tasa anual sobre el 

rédito anual que aquellos procuraban al patrón. 

La rcnt~ neta del trabajo de un esclavo seria de 800 6bolos 

y el impuesto por ellos de 3 óbolos anuales a razón de 1%, 

Un decreto del Koinon de los acarnescs, (aprox. en el 216) 

~stablecía que el Koinon y la Ciudad de Anactorio se dividirían 

la recaudación procedente de la venta de esclavos durante la ce

lebración de las fiestas Acciadas. Un decreto de Priene (270 

262) que cónced!a a Larico La atclelida sobre el ganado y los 

esclavos que poseían en sus tierras y en la ciudad (Prience) pa

rece referirse sobre todo a Ja posesión de esclavos, Hay que -

observar que otro impuesto, conocido sobre todo en Grecia Cen--

tral, afectaba a la manumisión de los esclavos. 

La asamblea popular, antes del inicio del próximo año fina~ 

ciero, en el último mes del afio, proced!a a la repartición de -

los entradas en los diversos apartados del presupuesto, cuando -



ya se tenia uno idea de lo que se recaudaría y de los que se ga~ 

tarlo en el próximo año. Esto repartición se iniciaba a partir 

de un proyecto de presupuesto presentado por el consejo y por -

los magistrados ejecutivos, por ejemplo en Eritros, eran los es

trategos los que presentaban o la Asamblea un proyecto de repar

tición de entradas. 

La repartición tenia lugar mediante un decreto y los diver

sos apartados podta variar cada año. 

Este procedimiento parece explicado en el decreto de Oropo 

al inicio del siglo IIl d.c. 

"Todas las entradas de la ciudad estarán ,reservadas a la -

construcción de las murallas; a la restitución de los préstamos 

(hechos a la ciudad) par.a la construcción de las' murallas, 

la excepción de lo que se gaste en las cosas sacras, en la pagn 

de los subalternos J en cualquier otro gasto de la ciudad que e~ 

t~ (ya fijado) por la Ley o por decreto'1 .lü 
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R O M A 

En las épocas más antiguas en Roma, el ganado se considera

ba como la unidad de valor y la palabra pecunia significaba din~ 

ro (Reces-Ganado), posteriormente éste sistema fué sustituido -

por cantidades de cobre en bruto que era y se conoc1a como aes -

rude, que se P~saba para entregar solo al vendedor. 

Posteriormente para evitar el empleo de metal d~ mala cali

dad, el Estado en el reinado de Servio Tulio se encarga sobre el 

control de lo calidad del metal en circulación, garantizando lo 

Ley del metal mediante su sello que le lla~aban aes signatum, -

que generalmente la figura de un animal. la garantia del pe

so fué el segundo paso dado para la introducción de la moneda. 

Posteriormente a le Guerra contra Picrro; Roma empez6 lo 

emisión de monedas de plata para todo el territorio de la Confe

deraci6n. "En general, la Ley de las monedas de plata ere muy -

alto. Sin embargo, en tiempos diflciles el Estado cmitla de vn

rios plateados con curso forzoso y cuando la hacienda públicn 

mejoraba, volvla o recoRer aquellas mon~das de escaso valor. 

Las monedas de plata de la época republicana llevaban además de 

la marca de valor (X•densrio; V•guinarin; IIS•sertecio),cn el -

anverso lo cab~zo de Roma y ea¡ el revcr~o primero los Dioscurns 

a cabal.lo". !1 

La poscsi6n de t6rminos duba ol ciudadano una personalidad 

en el Estado y 6ste le proporcionab& los •cdios para subsistir, 

nsl que los ingrc~os del Estado provenlon dv la ticrr11 en nran-

dcs cxtencioncs que pcrtcncclnn 11L E~tudo. Lo propiednd It~lica 
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privada estaba libre de pagar contribuciones, no fué hasta la d~ 

cadencia de los ultinos Emperadores en la que tuvo que pagar los 

mismas contribuciones que las provincias de Italia pagaban. 

Las tierras no del todo eran propiedad de los particulares, 

después de las guerras, el Estado en ejercicio del derecho de -

conquista, tomaba posesión· del tercio de los territorios sojuzga 

~ y los entregaba como propiedad individual, así se le conoce·~ 

a la assignatoi a los ciudadanos, con el propósito da formar nue-

colonias o bien tierras comunales (ager publicus), creando -

asi una fuente para sufragar los ga~tos del Estado. Cuando el -

Estado necesitaba ingr~sos suficientes, vendia éstas grandes ex

tenciones de tierra por medio de los cuestores. 

1'Gener3lmente entregaba a los ciudadanos estos t~rminos pa

ra su ~xplotación (ocupalio), y estos pagaban al Estado el diez-

de sus cosechas de cereales y la quinta porte (vertigal) eñ 

vino y aceitd. Esta paga iva intimamente vinculado a la propie

dad territorial; el poseedor podia vender su derecho de usufru~ 

to o cederlo por herencia, pero el Estado. en su calidad de pro

pietario, mantenía siempre el derecho de exigir el pago de la -

rento y ~e recuperar el terreno, como el filtimo coso nunca ocu-

rrió y el primero raras veces, los beneficiarios consideraban 

muy pronto éstos terrenos como propiedad privada, lo cual dió 

lugar a grand~s guerrillas para hacer valer la situación legal -

frente a los defensores del suelo 11 .12E1 Estado se reservaba una 

parte de los territorios conquistadores para que &stc dircctamen 

t~ explotarlos y ndministrarlos. C~sar puso f Jn a esta institu-
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ción repartiendo todos estos terrenos a las familias Romanas. 

Uespu~s de las rentas territoriales, el Estado recibia una 

determinada cantidad por el uso de edificios públicos, calzadas, 

puentes, templos y que siempre excedían con mucho de invertidos 

para su construcción y mantenimiento. En materia de importación 

gravaba las mercancías ext;ranj eras con algún tipo de impuesto. -

En le República, la emansipación de la servidumbre y las heren-

cias estaban gravadas con un 5% de recargos. En tiempos del im

perio se grava en la transacción efectuada en el caso del 4% pa

ra la compra venta de esclavos y del 5% al 10% para las heren--

cias. 

En la República la percepción de impuestos directos se pres 

ticaba únicamente durante lo guerra, el Senado notaba un impues

to del· 1 al 3% que cada ciudadano debía apartar de su fortuno -

sujeta a contribución, ya sea de bienes muebles e inmuebles, ·~os 

términos del Estado explotados por particulares no entraban en -

esta situaci.ón. Estos tributos después de terminada la suerra y 

existiendo reserva en las Cajas del Estado era retribuido a los 

particulares. Después de la guerra contra Perceo se derogaron -

estas c~rgns impositivas. 

Otro tipo de impuestos era el que pagaban personas pudien-

tes e inhábiles para el servicio militar, las viudas y los huér

fanos pagaban contribución permanente, éstos impuestos se utili

zaban en la compra de artículos pura la cabnllertn, también pag~ 

ban impuestos la cluse nltima del censo no suj~ta al servicio --
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militar. Fué durante el Imperio en donde se implantó por prime

ra vez una contribución directa y general. 

En Sicilia y después de C. Graco también en Asia, se calcu

laba aquel tributo en la décima parte del rendimiento, y en la -

mayor pBrte de las provincias, la República vencedora y más tar

de los emperadores, cxigian una pago anual, que posteriormente -

se repartia a las comunidades conforme a su capacidad productora. 

Los pagos se hac1an en dinero y más frecuentemente en pro-

duetos del pais, y se recaudaban en propor~i6n a las fuerzas cc2 

nómi.cas de los contribuyentes. 

Una fuente de ingresos segura para el Estado eran las con-

tribucioncs de guerra. Por ejemplo, citaremos a Antieoco de Si

ria que pagó una indemnización de guerra de 15,000 talentos ---

( 77, 780,000 pesetas), cantidad con las que cubrlan varias veces 

los gastos ordinarios, el bottn de guerra se lo quedaba el copi 

tán, el cual lo pod1a emplear paro gratificar a sus soldados o -

bien para la compra de ar•amento, sin e•bargo debla entregórsele 

una parte al Estado de estas ganancias, los ingresos crectan por 

medio de otras fuentes, la primera que cron los testamentos o -

favor del Estado por parte de ciudadanos y por otro lado, cxis-

tion las confiscaciones del Estado Ro•ano. 
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F K C I A 

Después de las guerras, el trabajo empezaba a tomar su co-

rácter productivo y eficaz, pero todav1a seguia siendo un probl~ 

ma, tanto para el colono, el campesino y los pocos esclavos que 

quedaban en el siglo noveno. Existia gran inseguridad en las -

granjas y caminos que los campesinos daban gracias a Dios des--

pués de haber sido robados y golpeados por los ladrones de ese -

tiempo sin ser asesinados. Faltaba un elemento llamado seguri-

dad para confirmar el régimen productivo empezará a evolucionar. 

"La única posibilidad de paz sólo podía venir en aquel tic~ 

po de dos poderes, la iglesia o los grandes, esos señores a qui~ 

nes el Rey asignaba tierras en las que por lo común se hacian -

fuertes". 13 

A espaldas de hstos dos poderes se agrupaban los colonos y 

campesinos libres, ya que era preciso trabajar al amparo del --

castillo, cultivando tierras de la propiedad del señor Feudal. 

Alrededor de los castillos, que generalmente se construían 

en las colonigs y orillas de los valles, creclan generaciones de 

trabajdores que escaparlan as{ del robo y del asesinato. Cuando 

grupos de bandidos pretendlan agredirlos, lo~ campesinos se amo~ 

tonaban dentro del castillo quedando a salvo . 

. "La nueva Ley parece traer la paz. La propiedad de la tie

rra hu pasado definitivamente al señor so•erano del lugar.. F.1 -

tiene misi6n de proveer es¡s seguridad tan ansiada como la vida -

misma. F.l señor se bate, pero no~rabaja. [l ca•pesino libre tod~ 
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via, trabaja para el señor de la tierra que Gste le ha entregado 

en alquiler y toda una red de rentas y servicios se establece e~ 

trc el señor y su vasallo, desde la partición de lo cosecha, el 

impuesto - la talla - el aprovisionamiento de agua y vino y la -

tala de bosques, hasta los servicios destinados a satisfacer ne

cesidades colectivas, construcción de caminos, de fosos de mura

llas y que viene a sustituir el trabajo que Roma reservaba a los 

esclavos". 14 

Esta prestación de servicios es la que desempeña un papel -

muy importante, el servicio personal es más importante que los -

impuestos. Desde hace muchos siglos los grandes señores se han 

enriquecido con la tierra y el trabajo de los campesinos ya que 

éstos trabajan la mitad de la semana para el señor feudal. De-

saparecieron asi los campesinos libres y la dominación del señor 

Feudal· hizo aumentar la población mientras que este principio de 

seguridad se reproducia en todos los estratos de la sociedad. 

Para .el· siglo X en Francia repleta de castillos - Fortale-

zas se localiza lo que conocemos como Estado, encontrándolo re-

partido entre cierto número de familias, variando según el grado 

el parentesco o las guerras, cada uno de estos ducados tenia su 

vida y costumbres distintas, presentándose así una gran diversi

dad natural en la tierra francesa, que ninguna nación europea -

preRentaba en ese tiempo. 

Otro tipo de tributo era el que se constituía a raíz de la 

falta de Unidad Monárquica, cuando los señores feudales eran ---
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pretendidos por la iglesia para disciplinarse, se violentaban --

contra la iglesia, matan a los sacerdotes, se llevan su ganado, 

cxi8en rescate a sus campesinos, etc. Los órdenes monásticas --

intCntaron poner fin, reglamentándo la guerra. Hugo Capeta fav~ 

rcció estos propósitos junto con su hijo Roberto el piadoso, fu~ 

ron in~tituidas penitencias y peregrinaciones; la caballería te

nia que respetar los armas" consagrados a la oración y se procuró 

hacer cumplir la Ley de talión, para nosotros tan odiada, en ba-

se a la paz y la tregua de Dios la sociedad encontró sociego, ell 

contrando as! gran prosperidad de algunos Reinos. 

Cualquier medio que estuviese dentro de las posibilidades -

del señor feudal, los aprovechaba para hacerse llegar de bienes 

del siervo, es el caso de algunos Caballeros que gobernaban Fran 

cio, se olvidó la existencia de miles de siervos que no podrian 

abandonar la tierra sin el permiso del afto, que le pedtan permi

so ~ara casarse, que no heredaban sin entregarle una parte d; la 

herencia al señor Feudad, etc. 



CAPITULO 

A N T E C E D E N T E S L E G l S L A T l V O S 

! 
i' 



ANTECEDENTES LEGISLATIVOS NACIONALES 

Cuando reci~n terminado el movimiento de independencia, M~

xico recibe una gran cantidad de disposiciones inadecuadas e in

completas de España, estas disposiciones eran totalmente ajenas 

a la nueva realidad social de México independiente. 

La actividad as! como el objeto del legislador mexicano se 

dirigi6 e la creaci6n de normas para restablecer y organizar el 

órden p~blico, así como organizar al Estado Mexicano. Se legis

ló principalmente en materia hacendaría, militar y de policía. -

Rn el área fiscal penal se reglamentó en materia de contrabando, 

por ser un problema, que como hoy en dla es un problema de.suma 

importancia para el Erario Mexicano. 

Uno de los primeros antecedentes legislativos en materia -

tributaria son las Ordenanzas de Aduanas del 12 de junio de 1891 

en la cual se mencionaron tres clases de infracciones a las nor

mas fiscales y que a continuaci6n menciono: 

1.- Delitos que comprendlan el contrabando, coecho. pecula

do, concusión, alteraci6n de document.os oficiales, que.brantamiert 

to doloso de sellos o caudales oficiales, desobediencia y resis

tencia de particulares, osi como la omisión culpable, 

2.- Controversias que cr3n: La defraudación sin conviven-

eta con los empleados, suplantando en calidad, cantidad. o ambas 

cosas, mercanclaa que legalmente manifestadas cau~arta mayor~s -

derechos para el estado Federal, omisión de requJsilos esccncia

lcs en documentos rclntivos a la importaci6n de mercnnclas, e t~ 
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fracción de los preceptos cuya finalidad era eVitar ln deuda. 

3.- Las faltas que consistían en la inexactitud en documen

tos aduanales. 

De todas éstas infracciones hacendarias, sólo .los delitos -

eran sancionados con pena corporal, además de la sanción admini.!!_ 

trativa. Lo defraudación estaba sancionada con pérdida de lo -

mercancla y el pago del doble impuesto emitido. 

Expedida la Ley del Impuesto General del timbre, el 25 de -

abril de 1813 se establecen dos clases de responsabilidades. 

1.- Responsabilidad por infracciones simples, que consistlan 

en las cometidas por contribuyentes por falta de pago de impues

to. 

2.- Integración con responsabilidad criminal y las más im-

portantes .son: 

a) Cuando los ~ausentes llevan dos o más libros de contab~ 

lided. 

b) Los que verifiquen la defraudación fiscal o contribuyan, 

estos casos se aplica la sanción administrativa en el aspecto 

fiscal y la sanci6n que señala el Código Penal seg6n el delito -

que haya servido al medio para la comisión de la defraudación. 

Las infracciones simples, es decir por fal~a de pago de im-



puesto, estaban sancionadas exclusivamente con una multa admini~ 

trativa. 

Cuando aún no estaba tipificada la defraudaci6n fiscal, se 

proced!a contra el causante, en base al fraude que consigna el -

Código Penal, ya que la defraudación fiscal aparece en nuestro -

derecho positivo recientemente. 

En 1914 en la ciudad de México, se convocó a la Tercera Co~ 

vención Nacional Fiscal. Con base a los siguientes principios, 

se logr6 motivar una revisión en la legislaci6n i•positiva. 

1.- Una Hacienda pública y organizada, no puede basarse en 

la desconfianza reciproca entre el Fisco y los causantes. 

2.- Es necesario iniciar una pol!tica de •utuo entendimien

to y lealtad. 

3.- El Fisco declara su fé en las declaraciones de los cau

santes y suprime los procedimientos de inspección y calif icaclón 

como forma de control de los nuevos grav&menes. 

4.- Unificaci6n y simplificación de diversos i•puestos. 

S.- En principio cada cauaante debe pagar un i•puesto. 

6.- Se establece la pena corporal co•o casttao para el fra~ 

de al Fisco. 



El 30 de diciembre de 1947, se expide la Ley Penal de Dc--

freudación Impositiva en Material Federal y por primera vez se -

tipifica como delito a conductas que anteriormente no tenian ca

rácter delictivo. 

En diciembre de 1932, se celebre la segunda Convenci6n Nn-

ci onal Fi~cal, en ésta conVensión el Ejecutivo Federal presentó 

ante el Congreso de la Unión una iniciativa de Ley para reformar 

la Fracción X del Articulo 73 Constitucional, concediendo facul

tad al Congreso de la Unión para legislar en toda la República -

sobre energía eléctrica. 

En esta segunda Convención Nacional Fiscal, se legisló so-

bre impuestos sobre herencias , legados y donaciones, se aprobó 

que en este materia estarían facultados los Estados, el Distri-

to y TE!rºritorios federales, repartiendo su producto entre la Fe

deración y los Estados. 

El 9 de mayo de 1934 el Gobierno Federal en uso de sus fa-

cultades, decretó proyectos de Ley en el cual se establecía el -

impuesto de herencias, legados y donaciones, en los que se conc~ 

dia µna partici6n del 401 en el rendimiento total a favor de la 

Federación. 

La Ley del Imp~esto Sobre Bebidas Alcohólicas del 3 de aso~ 

to de 1933, ree•plaz6 a la Ley del ·Impuesto llamado de continge~ 

cias, expedida el 20 de abril de 1932. 
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F.l 30 de diciembre de 1935, el Congreso de la Unión, ~xpide 

la Ley del Impuesto Sobre Explotación Forestal y en el articulo 

13, sefiala las correspondientes jurisdicciones de los Estados y 

Municipios, es decir el 30% corresponde a los Estados y el 20% a 

los municipios. 

f.n 1947, las autoridades Federales convocaron a la celebra-

ción de la Tercera Conven.ción Nacional Fiscal, entre sus finali

dades fueron las siguientes: 

a) Trazar el esquema de un plan nacional de árbitros, es d~ 

cir, de un sistema nacional verdadero de distribución de los ga~ 

tos públicos entre los contribuyentes. 

b) Planear la forma en que las entidades econ6micas oblign

torias que existen en el pals - Federación, Estado, Municipio, -

deba~ distribuirse en relaci6n con el costo de los servicios pú-

blicos a cada uno encomendados y en relación también con·su.tap~ 

cidad de control sobre los causantes respectivos, la forma de e.!!_ 

tablecer y administrar los impuestos dejando definitivamente es

tablecido e~ principio de que el reconocimiento de la facultad o 

capacidad de legislación o administraci6n en materia tributaria, 

no implique en alguna forma, el derecho de aprovechar privadame~ 

te los rendimientos de los gravámenes que se establezcan o reca~ 

den por c&da autoridad. 

e) Determinar bases ciertas de colaboración entre los dive~ 

sas autoridades fiscales y formular sistemas de entendimiento --
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entre ellos y los particulares que permitan reducir al minimo -

los gastos de recaudación y control de los impuestos para logrnr 

de esta forma, que su rendimiento se aproveche hasta el máximo -

en la satisfacción de las necesidades colectivas. 



ANTECEDENTES LEGISLATIVOS IMTERNACIOWALES 

Dentro de los países tradicionalmente agrícolas y ganaderos, 

se encuentra el de Argentina, el cual tiene una legislación trib~ 

taria amplia, respecto al impuesto que grava la productividad de 

la tierra. 

Una de las manifestaciones oficiales al respecto en la expo-

sición Ganadera de Palermo, pronunciada el 27 de junio de 1963 -

por el Sectetario de Estado de Agricultura y Ganadería de la Na-

ción, Ingeniero Agrónomo Carlos Lópcz Sanbidet. El señalaba que 

el ~istema impositivo no era el adecuado para estimular la produ~ 

ci6n agrícola, por lo tanto proponia una revisión impositiva ade

m§s de sustituir los r~ditos por otro 6nico que grave la:unidad -

de superficie en explotación, de acuerdo a su productivi~ad pote~ 

cial, con lo cual se producirla el m&simo posible J la tierra peL 

dería parte de su yalor especulativo. 

En agosto de 1963, aparecía el segundo informe del Programo 

Conjunto para el desarrollo Agropecuario e Industrial, elaborado 

en convenio entre el Consejo Federal de Inversione~ 1 ~1 Institu

to_ de Investigaciones Econ6micas 1 Financieras, aqul se incluta -

un capitulo con bases para la polltica i•positiwa, siendo asi con 

antecedentes de legislaci6n Uruguaya, se proponia un impuesto He-

gún la productividad de la tierra, es decir que eXiHtiera unu di 

fcrencia entre cada predio y un promedio de cada zona. 

Posteriormente, la Secreta~ia de Agricultura y Ganaderla ~u-

bltc6 estudio~, en donde (ueron perfeccionadas lns idc~s inicia-

les. 



Legislativnmcnte la ideo avanzaba, el JO de diciembre de ---

1964 se promulga la Ley 16.658, que encomienda el Poder Ejecutivo 

Argentino un relevamiento catastral a los fines de gravoción de -

la renta normal potenci81 del sueldo, y le encarga además, remi-

rir al parlamento las bases para la implantación del impuesto a -

las explotaciones agropecuarias sobre dicha rento normal poten--

cial, el diputado Luis A. León de la Bancada oficialista, el 25 -

de agosto de 1965\ hizo el proyecto de la Secretarla de Agricult!!_ 

re Ganadería de la Nación, fué girado por la Cámara o lo Comi--

sión respectiva. 

En 1965 el Consejo Nacional de desarrollo publicó el Plan N!!_ 

cional de Desarrollo que estarla vigente para el año de 1965 a 

1969 en el cual se recomendaba la imposición orientada por la ca

pacidad potencial, calculada de acuerdo con los datos promediales 

de los factores productivos aplicados a la explotación. 

En 1947, se llevó a cabo la Confederación Sobre el Come~cio 

y el Empleo, y se tomó el acuerdo sobre la forma de valorar en -

aduan~. posteriormente se firma el acuerdo general sobre tarifas 

adu'anales y el Come.rcio, al cual se suscribieron veintitrés naci.2_ 

nea. 

En 1950 se lleva a cabo en Bruselas uno Convención que tuvo 

aspiraciones mós allá que los anteriores, pretendiendo la unifor

midad en el establecimiento del valor en aduanas de las mercan--

clas a simplificar negociaciones internacionales relativas a l~s 

tarifna aduaneras, el ~e posibilitar la compa~ación de estad[sti-
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cas de comercio e~tcrior mediante el establecimiento uniforme con 

la evaluación de las mercancías, así como tambi~n facilitar el c2 

mcrcio internacional en general. 

El lº de diciembre de 1950, se firmó la definici6n sobre el 

valor allí gestado; entr6 en vigor el 4 de diciembre de 1952 y ya 

poro 1954 habla sido adoptada por numerosos paises europeos, con

tando entre otros el Reino Unido, Francia, Italia, Bélgica, Dina

marca, Alemania, Portugal, Austria, Yugoslavia, Grecia, Turquía, 

etc. Para protegerla se creó el ~omit~ del Valor bajo la supcrvL 

sión del Consejo de Cooperación Aduanera, el cual nuestro país -

adhirió recientemente. (Ley 17.587). 

Se pretendió que la definición abrazara en íórmuia unif?rme 

a todas las categorías de importaciones. Refleja la posibilidad 

de uno práctica comercial en condiciones de libre concurrencia, -

pone a los administradores al abrieo del fraude, proteee a los i~ 

portadores honestos contra la concurrencia desleal y reponde a 

las necesidades de simplificar el comercio. 

Ital~a: El 16 de marzo de 1942. se publicó el decreto que -

resula la figura jurldica tributaria de quiebro 1¡ue en este pals 

recibe el nombre de quiebro fiscal, aqu{ se caracterizaba la con

dici6n econ6mica del pequeño empresario que ejerce la actividad -

co•ercial. para equipararlo con ·Cl juicio de declaraci5n de cert~ 

za, en caso de que faltare la declaract6n de certeza, ae presu•t

r6 como pequeftos cnm~rctuntes. 
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El decreto de fecha primero de octubre de 1917, numero 1,562 

convertido en Ley el 9 de junio de 1918 número 857 se refiere al 

impuesto y sobre tasas de los provechos y superficies de guerra.

Disposición du car~cter excepcional tenia· por objeto gravar todos 

los beneficios y ganancias extraordinarias derivada de la activi

dad comercial e industrial ejercita durante la guerra. Como con

secuencia de la conflagración numerosos comerciantes habian mult~ 

plicado sus actividades comerciales e industriales obteniendo así 

ganancias no gravadas por tributo alguno. Mientras un sector em

pobrecía el otro obtenía ganancias cado vez más elevadas. Como -

consecuencia de esta situeci6n, la político fiscal, que también -

debe actuar en el período de las finanzas de guerra, para redis-

tribuir rezonablemente los bienes que van incrementándose en el -

libre juego de las fuerzas econ6micas, los patrimonios de unos p~ 

coa, con me11gua de otros muchos, especialmente en las ~pocas ca--

tastróficas, se orientó hacia la imposición de tales incrementos 

patrimoniales provenientes dé la anormalidad. Asi se dictó el d~ 

creta que.comentamos por el que se determinaba la aplicación de -

las normas de la falencia (engaHo, error), para los contribuyen-

tes del impuesto a los beneficios y sobrcprovechos de guerra que 

hubiesen incurrido en mora por el pago, aunque fuese de una sola 

cuota. 

''La Ley del 28 de diciembre de 1928, nGmero 2,834, con el 

decreto de aplicación del 28 de enero de 1929, introduce en la l~ 

gislBción ordinaria Italiana de órden tributario el régimen de 

las penalidades en mnteria de impuesto directos''. 15 



Esto Ley señala especlficamcnte los casos en los cuales el -

contribuyente incurre a la violación de las obligaciones tributa

rias y son las siguientes: 

1.- La omisión o falsa decl~ración del rédito que es reprimi 

do con sanciones de carácter pecunario. 

2.- La mora en el PB80 del impuesto prorrogada por seis cuo

tas sucesivas. 

En materia de impuestos directos rigen tres leyes de carácter 

general que actualmente integran el cuerpo que anteriormente señ~ 

lomos. 

En primer lugar tenemos el decreto del día 13 de septiembre 

de 1931, número 1,608. 

En segundo lugar está el texto oficial del dla 5 de julio de 

1951 número 563. 

En tercer luaar está la Ley del 5 de enero de 1956, núaero 

que ·determinaba las sanciones por falta de declaración o declara

ciones por las rentas gravadas por l~s impuestos indirectos. 

Con respecto o la mora en el pago, este ley contempla: 

a) Trat~ndosc del contribuyente que ejerce el comercio, la -

deuda por impuestos directos deLermina la quie~ra por que la 



acreencia es equiparada a una obligación comercial. 

b) Si se tratD de un contribuyente que ejerce "una prof~si6n 1 

para la cual necesita una autorización especial, es suspendido en 

actividad. 

e) Si se trata de otro contribuyente se 1e sanciona· con una 

multa de doscientos y dos mil liras • 



CAPITULO 

N A T U R A L E Z A J U R I D I C A D E L A 

L E Y (C O D I G O F I S C A L) 



NATURALEZA JURIDICA DE LA LEY 

a) EXPOSICION DE MOTIVOS .. - El objeto de la iniciativa de 

reforma al Código Fiscal de la Federación para 1987, tiene co-

mo objetivo principal mejorar las disposiciones contenidas 

el presente código, obtener mayores recursos para el Estado, -

con el firme propósito de no causar algún daño o perjuicio en 

la economía de cada ciudadano. 

La politice tributaria para el año en corso se encaminarñ 

al desarrollo, fortaleciendo las finanzas públicas así como --

combatir con fuerza y decisión la evasión o algún tipo de omi-

sión en el pago del impuesto. 

Del grupo de reformas resaltan las que se le hacen a la -

Ley del Impuesto sobre la Renta, que habrán de implantar un --

sistema nuevo para determinar el mencionadb impuesto, para que 

este lmpuesto siga siendo el mayor ingreso para el Erario Fed~ 

ral, éstas reformas tienen el propósito de atenuar los efect~s 

y el impacto que pueda resultar la introducción de concepto~ y 

elementos nuevos en el sistema de la determinación y del con--

trol del impuesto sobre la renta. 

Se hacen algunos ajustes con el objeto de obtener y m~nt~ 

ner, el cumplimiento voluntario de los contribuyentes, aumen--

tondo as! los ingresos del Estado, por medio de la corrección a 

inequidades distorsiones si~ afectar la esfera económica del 

particular, facilitar la imposición de un nuevo sistema, evi--

tando confusiones e interpretaciones err6neas de este sistema, 

pcrícccionando el sistema tributario vigente. 



En cuanto a los recargos, se establece un limite del 500~ 

por la omisi6n del pago de impuestos, que se fijar§ en u11 tér

mino de cinco años, que es el término que tiene la autoridad -

para ejercer sus facultades de revisi6n y liquidaci6n, siendo 

asi que se adecuará a las condiciones de la economía en el --

lapso indicado, 

Para que exisca congruencia ·y equidad se propone un lI--

mi tc en la generación de intereses a cargo del fisco federal, 

de tal forma que para la Administración P6blica no vea dismi-

nuidos los ingresos destinados al cumplimiento de sus fines, -

evitando que los contribuyentes morosos e incumplidos obtengan 

ventajas financieras con el hecho de no cumplir con el pago e~ 

rrecto y oportuno de las contribuciones a su cargo. 

Siguiendo con los lineamientos de la si~plif icaci6n admi

nistrativa, se agrega la reforma de que los patrones tienen la 

obligaci6n de inscribir a los trabajadores en el Registro Fed~ 

ral de Contribuyentes, evitando que estos 61timos cargu~~ con 

este trámite administrativo que les resulta complejo y proble

mático, mejorando con este medida el sistema de control para -

la identificaci6n de los contribuyentes. 

lln beneficio paro los cnusant~s men<1res ~R In medldn q~c 

se propone a sefialar que las multas establecidas entre una mA

xlma y una mínimo se aplicarán considerando 6nicumentc el 50% 

del mínimo o el máximo establecido. 

b) DESGLOSE DEL CODIGO FISCAL.- En el titulo IV y parti-

cularmente ~n el artlc11lo )08 se enc11cntra ront~rnpl~do el tipo 
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a estudio que es el siguiente: 

Artículo 108.- Comete el delito de defraudación fiscal --

quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, omita -

total o parcialmente el pago de algunn contribución, u obtenga 

un beneficio indebido con perjuico del Fisco Federal. 

El Código Fiscal de la Federación para 1987 está compues-

to por seis titulas que a·su vez se divide en varios capítulos, 

a continuación h~go una breve explicación de dichos capitulas. 

TITULO PRIMERO 

Disposiciones Generales 

CAPITULO UNICO.- Aquí nos señala la obligatoriedad de pe~ 

sones físicas como de personas morales para la contribución -

del gasto pfiblico, tambi~n nos scnala que es l• que se entien-

de po~ contribucionés (impuestos, aportaciones de seguridad s~ 

cial, contribución de mejor8s y derechos). 

Se scnala la facultad de la Secretaria de Hacienda y Crh-

dita Público, asi como sus oficinas cstractoras, pera la re~o~ 

daci6n de todos los ingresos de la federación. 

Hace menci6n a la facultad que tienen los particulares --

para determinar los saldos a favor, y en caso de ser retenedo

res de un tipo de impuesto, enterarlo tal cual como lo retuvo. 

Para la celebraci6n de las diligencias practicadas por -

Jns a11toridadcs flscnlcs, se debc11 llevar a c~bo en d[ns y h~-
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ras hábiles. que corrcran de las 7:30 horas a las 18:00 horas. 

Hace mención en este título primero de la .enajenación de 

bienes, entre los cuales _tenemos: toda transmisi6n de propie

dad, aún en la que el enajenante se reserve el dominio del 

bien enajenado; las adjudicaciones, aún cuando se realicen a -

favor del acreedor, las que se realicen n1ediante el arrcndamie~ 

to financiero (contrato mediante el cual se otorga el uso y g~ 

ce temporal de bienes tangibles). 

TITULO SEGUNDO 

De los derechos 7 obligaciones de los contr~burentes 

CAPITULO UHICO.- Una de los principales obligaciones que 

el contribuyente debe cumplir, es la disposición expresa a que 

se refiere la petición a la autoridad fiscal, que debe tener -

entre otros requisitos los siguientes: constar por .escrito, -

nombre o raz6n social, domicilio fiscal, registro federal de -

contribuyentes, as! como la clave de este registro; scnalar lo 

autoridad a la que se dirige.ns! como el prop6sito de la prom~ 

ci6n, domicilio para oir y recibir notificaciones, el nombre -

de la o las personas autorizadas para recibirlas. 

Como derecho encontramos la representación de las perso-

nas flsicas o morales, que se harán mediante escritura pGblicn 

o en carta poder firmado ante dos testigos y ratificadas las -

firmas del otorgante y testigos ante ·las autoridades íiscales 

o notario.· 

Las contrjbucioncs y occcsortos se cuusarin y pagnrin en 
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ooneda nncionnl. Los pagos que deban efectuarse en el extran

jero se podrán realizar en la moneda del país que se trate. -

Paru determinar las contribuciones del comerCio exterior, asi 

como para pagar aquellas que deben cubrirse en el extranjero, 

se considerará el tipo ·de cambio que fije la·Secretaria de Ha

cienda y Crédito Público, mediante disposiciones de carácter -

general, Serán medios de pago los cheques certificados única

mente se aceptarán en los casos y condiciones que establezca -

el Reglamento del Código Fiscal de la Federación. 

El contribuyente antes de pagar el adeudo principal es d~ 

ci~ la contribución deberá pagar en el siguiente órden los ac-

cesorios: 

I.- Gastos de ejecución 

II.- Recargos 

III.- Multas 

Los contribuyentes tieñen el derecho a 13 devolución de· -

cantidades pagadas al fisco indebidamente las devoluciones -

se harán de oficio a petición·del interesado en el término de 

dos meses, en caso de que en este término no se efectúe la de

volución, el fisco.federal deber& pagar intereses confo~me e -

un~ ta~a que scr5 igual al de los recargos, 

Los contribuyentes obligados a pagur mediante declaración 

podrán optar por compensar la~ cantidades que tengan n su fa-

vor contra los que estén obligados a pagnr por adeudo propio o 

por retención a terceros, siempre que ambos deriven de una mi~ 

mn contribución. 



Las personas f!sicas, as! como las personas morales que -

deban presentar declaraciones periódicas, deberán solicitar su 

inscripción al registro federal de contribuyentes de la Secre-

taria de Haciendo y Crédito Público, as! como proporcionar la 

informaci6n relacionada con su identidad. su domicilio y en g~ 

ncral de su situación fiscal, mediante los avisos que se esta-

blecen en el reglamento de ~ste código. 

TITULO TERCERO 

De las Cacultades de laa autorid8des f iscalea 

CAPITULO UMICO.- Una de las principales facultades y atr!_ 

buciones de la autoridad fiscal, la encontramos en el Articulo 

42, en el cual el numerario en cuestión nos se~aln"que la autg 

ridad podrá rectificar los errores arita6tjcos que aparezcan -

en las declaraciones, requerir a los contr1buyentes O con ----

ellos relacionados, para que exhiban. la contabilidad o docume~ 

tación con el fin de llevar a cabo cualquier tipo de revisión. 

Otra facultad i•portante es la de practicar visitas a los 

contribuyentes, los responsables solidarios o terceros rcleci~ 

nades con ellos, revisar su contabilidad, bienes y mercanclas, 

revisar los dict6•enes formulados por los contadores públicos, 

practicar u ordenar ovalúos o verificar f [slcaaentc todn clnse 

de bienes. Allegarse pr11cbas necesarias para la foraulaci6n -

de querello nl Ministerio PGbllco para el ejercicio de la ne--

ci6n penal por la posible comisión de dclitott fiscales. 

1 

La autoridad deberá proporcionar asistcncin fiscal a los 

contribuyentes ~rat11lLnrncntc, nsI como explicar In~ dlsposlci~ 
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nes fiscales en un lenguaje claro, también deberá distribuir -

folletos y toda clase de información pora el pago oportuno de 

las contribuciones que están obligados a pagar. 

Las autoridades deben tener oficinas dentro del territo-

rio nacional que se encargarán de auxiliAr a los contribuyen-

tes en el cumplimiento de sus obligaciones, efectuar~ reunio-

nes de información especialmente cuando existan cambios en los 

disposiciones fiscales. 

TITULO CUARTO 

De las infraccionea y delitos fiscales 

CAPITULO PRIMERO Y SEGUNDO.- Dentro de este capitulo se -

establece claramente que la aplicación de las multas por in--

fracciones, se hará independientemente de que exijo el pago de 

las contribuciones y sus accesorios, así como también las pe-

nas cuando se incurran responsabilidad penal. 

Se establece que son infractores las personas que reali-

cen los supuestos de este capitulo, también los que omitan el 

cumplimient~ de las obligac~ones fiscales, asi como los que lo 

hagan fuera del plazo. Cuando existan responsables cada uno -

deberá pagar el total de la multa que se imponga. 

Cuando un funcionario público o empleado federal conozca 

de un hecho infractor, deberá comunicarlo a la autoridad comp~ 

tente, para no incurrir en responsabilidad. 

La Secretarla de llacicndo y Cr~1lito PGblico podrá cando--
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nar las multas, apreciando discrecionalmente las circunstan--

cias del caso que dieron origen a la multA. 

Podrán aumentar o disminuir las multas atendiendo a lo -

dispuesto en este capitulo. 

Son infracciones con la obli8BCión del pago de las contr,! 

buciones; expedir documentación incompleta o con errores. el -

no presentarlas, el no cumplir con los requisitos de lns auto

ridades fiscales; presentar declaraciones fuera de plazo; pa-

aar contribuci6n fuera del plazo. 

Se incurre en infracción por no llevar contabilidad, el -

no llevar algún libro de contabilidad, llevar dos libros de -

contabilidad con diferente informaci6n o llevar la contabili-

dad en forma distinta a la que establece el c6digo fiscal de -

la ·federaci6n. 

Son infracciones de los contribuyentes. el oponerse a que 

se practique la visita en el do•icilio fiscal, no suministrar 

datos o informes a la autoridad fiscal o en su caso, lo conta

bilidad o cualquier elemento que se requiero para co•probar el 

cumpli•iento de las obliaacione• fiscales. 

Dentro del capitulo de los delitos fiscales se establece 

que el procedi•iento penal lo activari la Secretario de Hacien 

da y·Crédito Público por •edio de la for•ulación de la quere-

lla, declarando un perjuicio en su contre, as( como denuncian

do los hechos. la Secretarla podré desistirse cuando el proce

sado pague las contribuciones y multas, asl·co•o aarantice el 



crédito fiscal designado, antes de que el Ministerio Público -

Federal elabore conclusiones. 

Establece el código fiscal que son responsables de los d~ 

litas fiscales: 

I.- Concierten la realización del delito. 

11.- Realicen la conducta o el hecho descrito en la Ley. 

III.- Comentan conjuntnmente el delito. 

IV.- Se sirvan de otra persona como instrumento para cjec~ 

torlo •. 

v.- Induzcan dolosamente a otro a cometerlo 

VI.- Ayuden dolosamente a otro para su comisión. 

VII.- Auxilien a otro después de su ejecución, cumpliendo -

una promesa anterior. 

En cuanto al incubrimiento, es responsable en los delitos 

fiscales, quien sin previo acuerdo y sin haber participado en 

el ayude o trate de ayudar Ól inculpado a la realización de·~-

éste. La pena que se aplico es de tres meses a seis aftos de -

prisÍón. En cuanto a la tentativa, establece que se sanciona

rú con prisión hasta de dos terceras partes de la que corres--

. panda por el delit9 de que se trate si éste se hubiese consu-

mado. 

Prescribe le acción penal en los delitos fiscales en tres 

ados cuando tenga conocimiento la autoridad fiscal del delito 

y del delincuente y de cinco cuando no lo tenga, y que empeza

rán a contar a partir de lo comisión del delito, 



Procede la condena condicional cuando sea garantizado el 

inter~s fiscal adem§s de los. requisitos que establece el q5di

go Penal Federal. 

En el articulo 102 nos señala las hipótesis mediante las 

cuales se comete el delito de contrabando: 

I.- Omitiendo el pago total o parcial de los impuestos -

que deban cubrirºse. 

II.- Sin permiso de la autoridad competente introduzca al 

país o extraiga de él mercancias, cuando sea necesa-

rio este requisito. 

III.- Cuando realice importación o exportaci6n prohibida. 

La pena que se impone a este titulo es de tres meses o -

nueve años de prisión atendiendo al monto total de los impues-

tos admitidos. 

En el articulo 108 encontramos el tipo a estudio y se es

tablece en este numeral que comete el delito de defraudación -

_fiscal quien con uso de engaños o aprovechamiento de errores, 

omita total o parcialmente el pago de alguna contribución y -

oVtenga un beneficio indebido con perjuicio del fisco federal, 

este delito se sancionará con prisión de tres meses a seis 

afios, si ~l monto de lo def raudodo no excede de quinientas ve

ces el salario; cuando exceda la pena, ser~ de tres a nueve --

años de prisión. 

Existe uno sanci6n en· este capitulo a los funcionarios y 

c~pleados pGblicos que ordenen o practiquen visitas domicilia-
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rins o embargos sin mandamiento escrito de autoridad fiscal -- 55 

competente. 

TITULO QUINTO 

De loe procedlmle~tos adminlstratlvoa 

CAPITULO TRES 

CAPITULO PRIMERO.- Nos habla acerca del recurso de revoca-

ción, el cual podrá optarse para •U interposición¡ del recur10 

de oposición al procedimiento admlnlatratlvo de ejecución y se 

lnterpondri ante la autorl~ad reaponeable del acto admlnl•tra-

tlvo: el recurso de nulidad de notiflcaclonea que también •~ -

lnterpondri ante la autoridad reeponaable del acto admlnl•tra-

tlvo, eetoe recur•o• procederán contra acto• admlnistratlvoa. 

La promoción del recurso deberá contener el acto que lmp~ 

ne loe aaravloe que le cau•e el acto impugnado,
1 

loa hecho• y 

pruebas controvertido• de que •e trate, la repreaentaclón en 

esto• recureoe recaeri '" llcencladoa .en derecho. Nos aeftala -

en ••~• capítulo loa caao• de improcedencia de eete recureo, -

aa[ como el término para la lnterpoelclÓn de este recurso· adml-

nlatratlvo. 

CAPITULO SEGUNDO.- De la• notlflcaclone• y la aarantla del 

lnteri• flacal. 

Laa notlflcaclonea ae harán per•onalmente, por corr•o, - -

por eetradoa y por edicto• ~ eurtlrin •u• efecto• al d(a •l• -

gul9nte aquel en que fueron hech••• ••Í ro~o proporcionar co- -

.Pl• del acto admlnl•tratlvo al lntere•ado, l•• notlflcaclone• 



se har~n en el 1iomicilio fiscal o en las oficinas de las auto-

ridades. 

En ~ste capitulo nos señala la forma de garantizar el in

terés fiscal y son las siguientes: 

a) Depósito en dinero 

b) Prenda o hipoteca 

c) Por fianza 

d) Obligaiión solidaria asumida por terceros que compru~ 

be su idoneidad y solvencia. 

e) Embargo en la via administrativa 

Procede garantizar el crédito fiscal cuando se solicite -

la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución; -

cuando se solicite prórroga para el pago de los créditos fisc~ 

les; cuando se solicite la aplicación del producto en los t6r

minoS del articulo 159 de éste código y en los demás casos que 

seftalc 6ste ordenamiento y ias l~yes fiscales. 

CAPITULO TERCERO.- Del procedimiento administrativo de -

ejecución. 

M~diant~ este procedimiento. las autoridades exisir6n el 

pago de los créditos fiscales que no fueron cubiertos por me-

dio del embargo precautorio, es materia de embargo; dinero; m~ 

tales preciosos, depósitos bancarios; acciones, bonos, cupones 

vencidos, valores mobiliarios y en general crédito de inmcdia

lo y fácil cobro; bienes muebles ~ inmuebles. 
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Se exceptúan del embargo; el lecho cotidiano, loa vestidos 

<lel deudor, asC como loe de sus familiares, lo~ muebles lndLs-

rensable del deudor y de auo familiares, no aÍendo de lujo 

lulcio del acreedor o ejecutor, loa art!culoe o accesorio• in--

11 Lapenaablea para el njer~Lcio de su profeai6n, arte u oficio a 

~ue se dedique el deudor. 

Una vez hecho el embargo de bienes suficientes que cubren 

el cródlto fiscal, ae señalará un interventor que será el depo

sitario, este depositario tendrá f4cultadea para actos de domi

nio, de admlniatración, para pleitos y cobranzas. 

Poeterlormente se pasará a rematar loa bienea e~bargados, 

en caao de que sean bienes inmueble& se tomar¡ en cuenta ~l - -

avalúo, el remate ae hará dentro de los treinta dCas siguientes 

en que se determinó el p~ecio. 

TITULO SEXTO 

Del procedimiento contencloao admLnLatrativo 

CAPITULO PRIMERO.- E•toa juicio• se promoverán de acuerdo -

a lo diapueato por el Código Flecal, a~llcando aupletoriaeente -

el Códi&o de procedimiento• clvlle•· 

Lae partee que intervlenen en ••toa julclo• aon .1•• alguie~ 

te•: el demandante, lo• demandados, la autoridad que cmLtiÓ le 

reaoluc16n impugnada, el p•rticular que favora&ca la reeolución, 

el Titular de la Secretarta de Estado u organismo deecentrall~a

do, el tercero que tenga un derecho en el juicio. 
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critura pública, o carta poder y recaerá en Licenciados de

recho, en los juicios que se tramiten ·ante el tribunal, no ha

brá condenación en costas y cada parte será responsable de sus 

gastos. 

CAPITULO SEGUNDO.- En este capítulo nos habla de los ca-

sos de improcedencia del juicio ante el tribunal, y son los sl 

guientes: 

I.- Los actos que no afecten el interés jurídico del de-

mandante. 

II.- Cuando el tribunal sea incompetente. 

III.- Cuando el acto sea materia de sentencia pronunciada -

por el tribunal fiscal cuando exista identidad de PªL 

tes y se trate del mismo acto impusnado. 

IV.- Que sea materia de un recurso o juicio que se encuen

tra pendiente de resolución ante una autoridad admi-

nistrativa, 

V.- Cuando sean conexos que haya sido impugnados por me~

dio de algún recurso o medio de defensa. 

En el articulo 203 nos marca Jos casas de sobreseimiento 

son los siguientes: 

a) Por desistimiento del de•andante. 

b) Cuando durante el juicio aparezca alguna de las cnu-

sns de improc.cdeucia a que .se rcfJerc el nrt!c.ulo 202. 

e) 

d) 

En caso de que el demandante •uera dur~nte el juicio. 

En de que In autoridad deje sin efecto el acto -

impugnado. 
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El sobreseimiento en estos juicios puQde ser parcial o ta 
tal. 

CAPITULO TERCERO.- D~ lo$ impedimento$ y excusas. 

Los mag!Strados del tribunal fiscal tieuen el deber de 

eKcusnrse¡ cuando tengan un interés personal en el negocio, 

que sean parientes o representnnt~s de las partes, que exista 

amistad o enomistad, o c~ando e~i$tn alguna relaci5n en la em~ 

si6n de la resolución con algunn de lss partes. 

CAPITULO CUARTO.- De ln demanda. 

Deberá hacerse por escr~co, ante la auto~idad competent~. 

dentro de los 45 diaa aiguientes, aquél en qu~ ha1a surtid~ -

efectos la notificación ~el ftcto impugnado, la demanda deberá 

indicar; hombre y domitilio del demandahte, la resoluc16h que 

se impugne, la autoridud o autoridades demandadas, los hechos 

que den motivo a lo demanda~ la expresi6n de los agravios qUe 

le cQuse el acto impugnado, no~bre y domicilio del tercer int~ 

~eaado. 

Se deber& nc~~~aftar a la de•anda, copia de la misma para 

eadn aútoridad, cuando se gestione a nombre del propio, e~hi-

btr documentos que acrediten la personalidad, documentos donde 

tonste el acto impugnado. constancia del a~tQ impugnado. ~u~s

tionario para el desahoQo d~ los perit4s. pruebas documentales 

que ofre~ca, en caso de que faltare nlgfin documento, el megts

trado lo r~querirá paru que lo present~ en el t6rmino de cinco 

di as. 



El sobreseimiento en estos juicios puede ser parcial o t~ 

tal. 

CAPITULO TERCERO.- De los impedimentos y excusas. 

Los magi;trados del tribunal fiscal tienen el deber de 

excusarse; cuando tengan un interés personal en e1 negocio. 

que sean parientes o representantes de las partes. que exista 

amistad o enemistad, o c~ando exista alguno relación en la cm~ 

sión de lo resolución con alguna de las partes. 

CAPITULO CUARTO,- De ln demanda. 

Deberá hacerse por escrito. ante la autoridad competente, 

dentro de los 45 dies siguientes, aquél en que haya surtido -

efectos la notificación del acto impugnado, la demanda deberá 

indicar; nombre y domicilio del demandante, la resolución que 

se impugna, la autoridad o autoridades demandadas, los hechos 

que d~n motivo a la demanda; la expresi6n de los agravios qde 

le cause el acto impugnado, nombre y domicilio del tercer ints 

resado. 

Se deberi aco~pafiar a la demanda, copia de la misma para 

cada a~toridRd,· cuando se gestione a nombre del propio, exhl-

bir documentos que acrediten lo personalidad, documentos donde 

conste el acto impugnado, constoncio del acto i~pugnado. cues

tionario pora e1 desahogo de los peritos, pruebas documentales 

que ofrezca, en coso de que faltare algún documento, el magis

trado lo requerirá paro que lo presente en el t~rmino de cinco 

dí ns. 



CAPITULO QUINTO.- De la contestación. 

La concestación se hará dentro del término de 45 días si

guientes aquel en que surta efectos el emplazamiento. corrién

dole traslado al demandado para que le conteste, este expresa

rá los incidentes de previo y especial pronunciamiento; las -

consideraciones que a su juicio trate de desvirtuar o negando 

el derecho en el que el actor apoye su demanda; aclarando los 

hechos que le asisten; los argumentos por medio de los cuales 

se demuestre la inefic~encia de los agravios y las pruebas que 

ofrezcan: nombre de los coadyuvantes cuando los haya. 

Se deben acompañar a la contestación, copia de lo misma y 

de los documentos que acompaflen para ei demandante, el docume~ 

to que acredite su personalidad, el cuestionario para que lo -

desahogue el perito, asi como las pruebas docume~taies que --

ofrezca. 

CAPITULO SEXTO.- De los incidentes. 

El articulo 217 nos seftala !Os casos en el procedimieñto 

deRrevio y especial pronunciamiento y son: 

a) La in~ompetencia en raz6n del Lerritorio. 

b) El de acumuiaci6n de actos 

e) El de nulidad de notificaciones 

d) El de intcrrt1pci6n. por causaN de muerte o disoluct6n 

Cuando una sala se declara incompetente por rnz6n de t~-

rrttorio, comunica su rcs•,lucifin 11 la ~ala que debe conocer, -



en caso de que no la acepte. 5e remittr&n los a~tos a la Sala -

Superior para que éste decida cuAl es la correspondiente. 

Procede la acumulación de juicios, cuando las partes sean 

las mismas y se invoquen idénticos agravios, cuando son dife--

rentes las partes se invoquen distintos agravios, el acto impuK 

nado sea uno mismo o se !rnpugnc varias partes del mismo acto, -

independientemente de que las partes y los agravios sean o no -

diferentes, se impugnen actns que sean unos antecedentes o con

secuencia de otros', po.dr6n las partes hacer valer este inciden-

te hasta antes que se cierre la inscripción. 

CAPITULO SEPTIMO.- De las pruebas. 

En los juicios de lo contencioso administrativo se sdmi-

tirán todo tipo de pruebas. excepto la de confesión de las aut~ 

ridades mediante absoluci&n de p~siciones. 

En caso de que se ofreica la prueba pericial se !equerírá 

a las partes, pura que en el plazo de diez dras presenten a sus 

peritos. 

Para el desah~go de la prueba testimonial se requerirá al 

oferente.para que presente a los testigos y cuando éste pudiere 

lo hSri el magistrado. 

Se aceptarfin ias pruebas supervinientes hasta antes de la 

senl"encia. 

Harán prueba plena la confesión ~xprcsa de las partes, la 
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presunci6n lesal que no admita pruebo en contrario, los hechos 

legalmente afirmados por la autoridad en documentos públicos, 

El valor de la prueba pericial y testimonial, asi como el 

de las demás pruebas quedará ie prudente apreciación de la sala. 

CAPITULO OCTAVO.- Cierre de la instrucción. 

Una vez contestada la demanda, desahogadas las pruebas se 

les dará un téraino de cinco dias para que formulen alegatos--· 

por escrito, vencido éste, se declarará cerrada la instrucci6n. 

CAPITULO IOVEMO.- De la sentencia. 

Nos habla este capitulo del término que se dá pora dictar 

sentencia. que será de 45 días siguientes aquel en que se cie

rro la instrucción. 

En el artículo 238 nos habla que la resoluci6i administra

tiva es ilegal cuando: 

a) Cuando es incompetente el funcionario para emitir ln -

resolución impugnada. 

b) Cuando e~ist3 la omisi6n de lo9 requisitos formales -

esigidos por lo 1,ey. 

e) Cuando se presenten viclos del procedlmi~nto que aíc~ 

ta al particular. 



La sentencia se pronunciará: 

I.- Reconociendo la valid~z de la resolución impugnada. 

II.- Declarando la nulidad de la resolución impugnada. 

III.- Declarar la nulidad de la resolución impugnada para -

determinados efectos. 

Cuando la sentencia obliga a la autoridad a realizar un -

acto o iniciar un procedi~íento, deberá cumplirse en un plazo 

de cuatro meses,•en los casos en los que se interponga recurso 

se suspenderá el efecto de la sentencia hasta que se dicte la 

resolución que ponga fin a la controversia. 

CAPITULO DECIHO.- De los recursos. 

SECCION PRIMERA.- De la reclamación. 

~ste recurso procederá ante la sala regional, en contra -

de las resoluciones del magistrado instructor en los casos di

guientes: 

1 .- Que admitan o desechen la demanda. 

2.- Que admitan o desechen la contestación o las pruebas. 

3 :- Que decreten o nieguen el sobreseimiento del juicio o 

aquellas que admitan o rechacen la intervención del -
coadyuvante o de un tercero. 

Este recurso se interpondr~ dentro de los cinco dlas si-

guientcs aquel en que surLa efectos ln notificación respectiva, 

este recurso tiene como objeto subsanar. las violaciones cometí 
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das y dictar resolución que en derecho corresponda, interpuesto 

el recurso se dará traslado a la contraparte parn que manifies-

te lo que a su derecho convenga. 

SECCION SEGUNDA.- De la queja 

La queja procede contra re•olucionea de las salas regiona

les, violatorias de la jurisprudencia del tribunal, ante la - -

sala superior ae interpondr~, dentro de loa quince d[as aiguie~ 

tes aquel e~ qu~ surta efectos la notlf lcaci&n re•pect.lva. Es

te recurso •e interpondrá ante la sala regional que corresponda, 

quien posteriormente turnará el escrito al presidente del trlb~ 

nal. 

SECCION TERCERA.- De la revisión. 

Procede la revialón contra las resoluciones de la ••l.a re

gional que decreten o niguen sobreseimiento y laa aentenclas -

def in Ltlvaa. 

Lae autoridades podrán interponer la revlalÓn ante la ••-

la superior, .por, violaciones procesales com~t.ldaa durante el -

procedlmlento,aiempre y cuando afecten la defensa del recurren-

te y•traaciendan al sentido del fallo, interpondrá eat.e re-

curso de~tro de loa quince d{aa siguientes a aquel en que surta 

efecto la notlflcaclón de la reeoluclon que se impugna. 

SECClON CUARTA.- De la rcvlsiÓn fiscAl. 

Ea procedente contra 145 reaolucionea de la Sala Superlor 



y lo podr5 interponer las autoridades fiscales ante la Suprema 

Corte de Justicia de 1~ Nación dentro del plazo de los quince 

dtas siguientes aquel en que surta efectos. la notificación --

respectiva, mediante escrito dirigido nl presidente de la Se--

gunda Sala y deberá ser firmado por el titular de ln Secreta-

ria de Estado o Departamento AdminiStrativo. 

CAPITULO ONCEAVO.- De las notificaciones y del cómputo de 

los términos. 

Este capitulo nos habla de los términos que deben tener -

las resoluciones de lo Salo Regional, 1ribunal Colegiado o Su

prema Corte de Justicia. también nos sefiala los casos en que -

una notificación debe hacerse personalmente, por vla telef6ni-

ca, correo, etc. 

As! nos dice que se notificará personalmente: 

I.- La que corra trasl~do a la demanda o de la contesta-

ción. 

II.- La que mande citar a los testigos o a un tercero. 

III.- El rCquerimiento a la parte que deba cumplirlo. 

IV.- El auto que declare cerrada la instrucci6n. 

V.- La resolución del sobreseimiento. 

VI.- La sentencia definitiva. 

VII.- En los cosos en que el magistrado lo ordene. 

CAPITULO DOCEAVO.- De la jurisprudencia. 

El articulo 259, cstublece que la jurlsp~udencia del tri-



bunal fiscal de la federación, será establecida por la Sala S~ 

perior y será obligatoria para la mismo, para las S~las Regio

nales y sólo la Sala Superior podrá variarla. 

Artículo 260.- La jurisprudencia se forma en los s!guion-

tes ~osos: 

I.- Al resolver las contradicciones entre las sentencias 

dictadas por las Salas Regionales y que hayan sido -

aprobadas por lo menos por seis mngistrados que inte

gran la Salo Superior. 

II.- Si al resolver el recurso de queja interpuesto e~ con 

tra de una sentencia de la Sala Regional, la Sala Su

perior debe modificarla. 

III.- Cuando la Sala Superior hayo dictado en el recurso' de 

revisión tres sentencias consecutivas no interrumpi-

das por una en contrario, sustentando el ~ismo crite

rio y que hayan sido aprobadas lo menos por seis ma--

8istrados~ 



CAPITULO 4 

D E R E C H O C O H P A R A D O 



DERECHO COMPARADO 

Ml•leo; El delito de defraudación, hace su aparición en f~ 

chas recientes en nuestro derecho pos~tlvo. Anteriormente u la 

tipificación específica del delito en cuestión, procedía en con

tra del particular o contribuyente en base al fraude, tipo que -

está contemplado en nuestro Código Penal. 

Esta cuesti6n se originaba en la no exigibilidnd de calida

des especiales en el sujeto pasivo, luego entonces el (raude n -

la Hacienda Pública o Erario Federal quedaba coaprcndido dentro 

de las hipótesis del fraude genérico. 

Las hipótesis en las que podla incurrir el particular por -

defraudación impositiva son: 

1.- Simular un acto juridico que importe omisión total o -

parcial del pago de impuestos. 

2.- Declarar ante las autoridades fiscales ingresos o util~ 

dades aenores que las que realmente obtenidas a hacer dcduccio-

nes falsas en las declaraciones pre4entodas para fines fiscales. 

3.- No entregar a las autoridades fiscales dentro del plazo 

seftalado en el requeri•iento Legal de paao. las cantidades rete

nidas a los causantes por concepto de impuestos. 

4.- Omitir la expedic~6n de docu~entos en que conforme a -

las Leyes Fiscal~s de~a cubrir su impuesto. 
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S.- Ocultar bienes o consignar pasivo total a parcialmente 

falso en los inventarios de un juicio sucesorio. 

6.- Resistirse a las autoridades fiscales, los datos neces~ 

rios para la determinación de la producción gravable o propocci2 

norla con falsedad. 

7.- Ocultar ante las autoridades fiscales, total o parcial

mente, la producción sujeta a impuestos. 

8.- Negarse a proporcionar a las autoridades fiscales los -

datos necesarios para la determinación de los impuestos nl corneL 

cio o proporcionarlos con falsedad. 

9.- Ocultar ante las autoridades fiscales, total o parcial

mente, el monto de la renta o ingresos gravados. 

Posteriormen~e hace au aparici6n un tipo ·delictivo que lo -

Ley anterior no señalaba, la defraudación genérica que la defi-

nia en los si.suicntcs términos: Comete el delito de defrnuda--

ción el que haciendo uso de engaños o aprovechándose de un error 

omita total o parcialmente el pago de los impuestos. 

Si analizamos con detalle y observamos que este concepto de 

defraudación incluye una variada gama de hechos que el fisco es

tima lesivos a sus intereses, luego entonces, se ampl{an las hi

pótesis de la dcfroudaci6n especifica, modificando los anterio--

. res: se estima como delito de defraudación: 
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1.- Simular un acto jurtdico que implique omisión tot~l o -

parcial.del pago de los impuestos. 

2.- Declarar ante autoridades fiscales ingresos o utilida-

des menores que los realmente obtenidos o hacer deducciones en -

declaraciones fiscales. 

3.- No entregar a le autoridad fiscal las cantidades reten! 

das a los causantes por impuestos dentro del plazo legal, 

'·-Omitir la expedición de documentos en que daban cumplir 

con la obligación tributaria mediante el uso de estampillas o e~ 

pedir documentos omitiendo total o parcialmente el pago del im-

puesto, 

s:- Ocultar bienes o consignar un pasivo total o parcialme~ 

te falso en los inventarios de un juicio sucesorio. 

6.- Resistir a proporcionar los datos necesarios para deteL 

minar la producción gravable o proporcionarlos con falsedad. 

7.- Ocultar total o parcial•ente la producción sujeta a im

puestos, el monto de las ventos o los inaresos ara•ables. 

8.- Negarse a proporcionar los datos necesarios p~ra deter

•inar 109 impuesto~ co•erciales o porporcionar los •isaos con -

falNedad. 



9,- Llevar dolosamente con distintos asientos o datos, dos o 

más libros de contabi1idad, autorizados o no. 

10.- Hacer circular productos que deban llevar tiabrc sin e·s

te, sea fabricante, importador, comerciante o exportador, el que 

los haga circular. 

11.- Destruir o semidestruir por acción u o•is~6n involunia-

ria ~~s libros de contabilidad, aociales, especiales, fiscales, -

dejándolos en estado de ilegibilidad. 

12.- Sustituir o caabiar las pisinaa foliadas de los libros -

de contabilidad especiales, fiscales o sociales, utilizando pes-

tas, encuadernaciones o primeras piginas en qu~ consta la autori

·zacil5n .. 

En cuanto a la penalidad •e establece una sanción de tres -

•eses a dos aftas, si el aonto de lo defraudado o lo que se intcn

t6 defraudar es inferior a $ S0,000 cincuent~ •il pesos o pr1si6n 

de dos a nue•e años si ea superior ~ la au•• citada 1 en el c•so 

que no se pueda preciar la cuantl• de lo defraud••o o de lo que -

intent6 defraudar la pena puede fluctuar de tres •esca a nueve -

aftos seaún el Arbitro judicial (Art. 272 del C6di10 Fi•cal·par~ 

1970). 

Actual•ente el Articulo 100 del C6dtao Fi•cal para· et alo -

de 1988 establece lo stautente: 

70 



Artículo 108.- Comete el delito de defra~dac1Ón flac•l quien 

uso de engaños o aprovechamiento de errores, ooita total o -

parcialmente el pago de alguna contribución-u obtenga un benefi• 

cio indebido con perjuicio del flaco federal. 

El delito defraudación flecal se eancionarl con prisión de 

seis meses a eeia años, si el monto de lo defraudado excede -

de 500 veces el salarlo; cuando exceda, la pena será de tres a • 

nueve años de prisión. 

Cuando no ae pueda determinar la cuant!a de lo que ee defra~ 

dó, la pena aerá de trea •••••a eei• año• de prlaión. 

No ae formularé querella ai quien hubiere omitido el pago 

de la contribución u obtenido el beneficio indebido conforme a 

cate artículo, lo entera expontáneamente con aua recargos antes 

de que la autoridad flacal deacubra la omialón o el perjuclo, 

medie requerlmlento, orden de viaita o cualquier otra geatlón 

tificada por la misma, tendiente a la comprobación del cumpli• -

miento de laa diepo•iclonea flecaloa. 

Para loa fine• de e•t• artlculO y el algulente, tomará 

en cuenta el monto de la• contribuclonea defraudadaa en un mlamo 

ejerciclo fiscal, aún cuando ae trate de contribuclone• dlferen-

tea y dlveraae acclone1. 

Artículo 109.- Ser& aanclcnado con lae mlemaa penaa del de• 

lito de defraudaci&n ftacal quien: 
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I.- Consigne en las declaraciones que presente para efectos 

fiscales, ingresos menores a los realmente obtenidos o deduccio

nes ·falsas. 

II.- Omita enterar a las autoridades fiscales, dentro de la 

Ley, establezca las cantidades que por concepto de contribucio-

nes hubiere retenido o recaudado. 

III.- Se subsidie sin derecho de un subsidio o estimulo fiscal. 

Como observamos el Legislador incluye un requisito procesal 

que es el que la Secretaria de Hacienda y Crédito Público denun

cie por medio de querella ante la autoridad competente que el -

fisco ha sufrido un perjuicio. 

Pbsteriormente el legislador cree una disposición en la 

cual, puede el causante evita"r la aplicación a la sanción en los 

casos siguientes: 

a) Pagando los prestaciones fiscales originadas por el he

cho .imputado antes d.e que el Ministerio Público Federal formule 

conclusiOnes. 

b) Celebrando convenio entre el inculpado y la Secretaria 

de ttacienda en que quede depurada su situaci6n fiscal y garnnti

zando el interés del fisco previamente a que formule conclusio-

nes el Ministerio Pfiblico Federal. 



Araent~na; las Ordenánzas de aduanas contienen disposición 

expresa acerco de los actos de delitos aduaneros, 1os cuales se 

clasifican de la siguiente manera: 

a) Controversiones 

b) Defraudación o Fraude 

e) Contrabando 

Según el Código tributario argentino define a lo def raudu-

ción en los siguientes términos: Se entiene por fraude la vio-

lación a las disposiciones lesales de las que resulte o pueda r~ 

soltar un perjuicio fiscal o disminución de renta. 

El fraude lo define el Articulo 1025 del citado Código como: 

La ~alta de req~isitos, toda falsa declaración·o todo hecho des

pachado en confianza o que se pasara desapercibido produjera 

nos renta de la que reglamentariamente se adeuda. Y su pena 

ab~rca el arresto, prisión, comiso de •arcanclas, pago del doble 

de los derechos y multas, pero en estos casos sólo el contraban

do se sanciona con prisi6n. 

En las Ordenanzas de aduanas, Jos Artfculos 1031 y 1032 se

ftalan que en el fraude fiscal se aplicarin penas pecunarias, pe

ro el supuesto de que carezca de bienes se contará a raz6n de un 

dla de caree! por cuda peso fuerte, hasta un mixi•o de do~ anos. 

En la Ley 11.683 de la Orsanización Admini~tratiwa de i•--
puestos argentinos a los cr~ditos y o las ventas señalaba lo ai-
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guiente: 

Controversiones y la defraudación, atendiendo a la gravedad 

de la violación. 

Según esta Ley, la pena para el fraude fiscal era la multa 

por el décuplo de la suma defraudada o que se haya pretendido d~ 

fraudar, además la responsabilidad criminal correspondiente a 

los delitos en- que se haya incurrido en la comis~6n del fraude. 

En 1899 se expide la Ley de Impuestos Internos, en esta Ley 

imponía una pena del décuplo de la def raudaci6n más arresto -

que no bajara de tres meses, ni excediera de un año. 

Cabe anotar que los servicios en los casos de fraude al Fil!, 

co, la pena tenia por objetO la recuperación de la cantidad de--

fraudada més otra cantidad determinada, sino, de car6cter secun-

dario, la privaci6n de la l~bertad. 

Franci~¡ ~a Ley del 25 de junio de 1920 sefiala que el frau-

de al fisco" .erá sanciona~o con multa 

ña~ando dos clases de sanCiones: 

a) De carácter fiscal 

b) De carácter correccional o penal 

prisi6n, siendo asi,.se-

f.n este pals los impuestos sobre ingresos est~n acompaftados 

de sanciones íiscnles que castigan lo inf racci6n ~l incumpll----



miento de ciertas f~rmalidades legales .ª la inexactitud de las -

declaraciones. 

"Adem§s de las penas fiscales que tien~n un campo de aplic~ 

ción limitado, el Articulo 112 de la citada Ley del 25 de junio 

de 1920 creó una pena corporal de órden ~eneral con un carácter 

eminentemente correccional ·y que, en consecuencia, no es aplica

ble más que cuando se encuentran todos los elementos constituti-

vos de un delito. 

Esta pena se acumula, si el caso se presenta, a las sancio

nes fiacales cuando según la hipótesis legal se estime que la p~ 

na fiscal no sea consecuencia de ia simple falta de cumplimiento 

de las formalidades legales". 16 

El que sustraiga o intente sustraerse f raudulentamcnte al 

paso total o parcial de los !•puestos que señalan las Leyes a -

favor del Estado, serA castigado con una pena pecunaria no menor 

de 1,000 mil francos ni mayor de 5,000 

En el supuesto de que el defraudador sea reincidente dentro 

de un término de 5 años, será privado de le libertad por cinco ~ 

aftas por lo •enos, pero no excederi de siete años, con la opci6n · 

de que se le prive de todo$ los derecl1os c{vicos enumerados en -

el Articulo 42 del Código Pc~ol fronces. 

Rl tribunal, de acuerdo a su criterio puede hacer publica-

ción de la sentencla, total o p~rcialmente, en el diario y lugar 



que el mismo tribunal designe, todos estos gastos los pagoria el 

reo, siempre y cuando no eicedan de 5,000 cinco mil francos. 

La administración fiscal competente debe formular au quere

lla, para que posteriormente, se ejerzo la acción penal, pagin-

dose el impuesto dentro de la competencia del tribunal correc--

cional. 

!atados Un~dos de Morte A•6r1ca.- La legislación encargada 

para el control de actividades ilícitas, es la que se conoce en 

este pals con el nombre de la Legislación penal en materia de -

fraude al Fisco. 

El delito de fraude al Fisco, se le sanciona en dos senti--

dos: 

a) Penas Civiles 

b) Sanciones Penales 

El Código de Impuestos Interiores, fué expedido en acta del 

Cong"reso del 16 de agosto de 1954, derogando al anterior expedi

do en 193CJ. 

El tribunal fiscal es el que ejercita la acción penol, para 

la aplicación.de multas y penas, y en particular la ejercita lo 

As~sor!a Jur[dica del Ejecutivo del ~ervicio de Impuestos Inte-~ 

riores del Departamento de Justicia y solamente ejercita la ac-

cL6n penal cuando llega a la conclusión de que el contribuyente 



es culpable. En caso de que exista una sanción ad•inistrativa y 

penal, ·~atas pueden ser acumulada en su contra. 

La diferencia del fraude civil r fraude penal radica en la 

flagrancia de la falta, las pruebas disponibles 1 la carga de la 

prueba que tenga el Gobierno Federal. 

Da~a su importancia, a continuaci6n se transcriben algunos 

de los articulas relativos a la defraudación fiscal. 

SECCIO• 7201.- TentatiYa de Evadir o Eludir e1 pago de --

impuestos. Toda persona que intencionalmente pretenda cualquier 

for•a evadir o eludir cualquier i•puesto establecido por éste 

articulo o el pago del aismo, seri, ademis de ias otras penas e~ 

tablecidas por la Ley, culpable de un delito y si fuere convicto 

de ello, seri multado hasta por $ 10,000 o confinado a prisión -

por no más de 5 años o a•bas, ade•ñs de gastos 1 costos del jui

cio. 

SICCION 7202.- Oaisi6n intencional en la retenci6n o pago 

de impuestos. Toda persona obligada bajo este tltulo • cobrar -

rendir cuenta de y paaar cualquier impuesto establecido por este 

titulo que intencionolmente deje de rendir, retener cuenta cxac-

ta o pBgar dichos impuestos, será además de las penas rstableci

das por la Ley, culpable de un delito y ~i fuera convicto de ---

ello, multado con no más de 10,000 o confinado a prisión por -

no mñs de cinco años o ambos~ además de gastos y costos de jui--

cio. 
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SECCION 7205.- Retención fraudulenta de certificado de ex-

ccnción o negativa a proporcionar informes. 

Toda persona obligada a proporcionar información a su patrón 

bajo la sección 3402 (f) que intencionalmente proporcione infor

mación falsa o fraudulenta u omita intencionalmente proporcionar 

dicha infracción la cual réqueriria un impuesto retenido bajo la 

secciÓQ 3402, será en lugar de cualquier otra pena prevista, su 

fuere convicto de ella, multada hasta por $ 500.00 o confinada -

su prisi6n por no m~s de .un ado, o ambos. 

La secci6n 7233, fija la pena por la omisión de pago o ten

tativa de evasi6n del pago del impuest.o sobre frutos de algodón. 

La sección 7268, sanciona la posesión con intención de ven

der en fraude a la Le1 o para evadir un impuesto. 

La sección 5762 enumera las conductas que se le consideran 

como fraude al fisco en relación a los impuestos al tabaco, as( 

como el mal uso de estampillas en esta industria. 

El titulo 42 del C6digo de los Estados Unidos relativos a -

la Sqlud y Bienestar Públicos tipifica al fraude contra el Segu

ro Social. El titulo 18 del Código citado relattYos a los Deli

tos y Procedimientos Penales tipificu el fraude a los Estados --

Unidos mediante falsos testimonios declaraciones falsas o fra~ 

dulentas ante cualquier Secretarla o Estado. 
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C A P l T U L O 

E S T U D I O D O G H A T 1 C O D E L A R T l. C U L O 

o 8 D E L CQD.tCO FISCAL 

(D E F R A U D A C O N F 1 S C A L ) 



SSTUDIO DOGllATICO ~UaIDICO PSa&L 

DELITO A SSTUDIO 

AaTICULO 108 DBL CODIOO FISCAL 

Artículo 108.- Comete el delito de defraudación fiscal • 

quien con uso de engaño9 o aprovechamiento de errores, omita 

total o parcialmente et pago de alguna contribución u obtenga 

un beneficio indebldo con perjuicio del Fisco Federal. 

El delito de defraudación flacal •e sancionará con prl-

sLÓn de tre• meses a aela aftas, al el monto de lo defraudado 

no exced~ de 500 veces el salario; cuando exceda, la p~na se

rá de tres a nueve años de prlalón. 



CONCEPTO DE LA DOGHATICA JURIDICO PENAL 

La dogm4tlca jurfdlc~ penal, ea la disclpllna que e9tu

dia el contenido de las normas jurldico-~enales, con el obj.!_ 

to de extaaor su voluntad, en baae a la lnterpretacl~n y en 

la alatematlzaci&n. 

Cri•plgni en au texto Derecho Penal y Estudio de la Doa 

m¡tlca Jurfdica, dice qu~ la norma debe &cr captado tal 

e•, e• decir, como un doama; citado lo ante~lor, a e•t• d~a--

clpllna se le llama dogm&tica jurfdlca. La ley es el lnatru--

mento con el que Lrabaja el juzgador, lnterpret&ndola para --

bu•car su verdad 4nlca. 

''La dogm:tlca jurfdlco penal conalate en el deacubrlmle~ 

to, conatruccl&n y alatematlzacl&n de lo• principio• rectores 
. 17 

del ordenamiento penal poaltivo~. 

La doam&tica jur!dlca, ee identifica eobre el derecho 

que existe y que cambia al adaptar•e progreeivamente • l•• 

conducta• de-hoy. 

ESlA 
S~UR 

TE.5tS 
DE LA 
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GENERALIDADES DEL CONCEPTO DE DELITO 

La esfera que abarca la teorl.a del delito ee puede señalar 

lou elementos del mismo, es decir, la existencia del delito¡ 

la lnex.ietencla del delito como aspecto negativo y las formas 

de su manlfe•tacl&n. 

Para conocer la ~omposlcl&n del delito, se ha recurrido a 

dos corrientes. 

A).- La corriente totalizadora o unitaria, en esta corriente 

con•ldera al delito como un bloque monolftlco que no puede -

divldirae ni fracclonarae, aa! que la realidad del delito 

encuentra en aua co~ponentes sino estar' en su lntr!nseca unl--

dad. 

8).- La corriente analftica o atomizadora, que estudiar' -

al fen&meno del delito ~eslntegr&ndolo en sus propios elementos 

pero aln dejar de considerarlos en su conexi&n fntlma al exls-

tir entre ellos una vlnculacl&n indiaoluble. 

In~tllea esfuerzos ee han realizado para elaborar una defl

nici&n fllos&flca d~l delito, lndependlenteme&te de que ee est&

en un tiempo y lugar determinado, tal empreaa ha fraca•ado ya -

que el delito tiene sus rafees hundidas en _la realidad social -

de cada sociedad y cambia seg~n el pueblo y época9 en· que •e ~

desarrolle. 



Estas modlflcaciones al fen&meno conocido como delito, -

tambl~n· se han presentado en los diversos ordenamientos jurf

dlco penales que han estado vigentes en nuestro pala, tra- -

t!ndo, unos de deflnlr al delito 1 mientras que otros c&dlgos 

penalee han modlflcado definlclones ya lmpreuas en el contenl 

do del c&digo; ea el caso del c&digo penal de 1871 donde -

def lnfa al delito como la lnfracci&n voluntaria de una ley -

penal haciendo lo que ella prohibe o dejando de hMcer lo que 

manda, pero ya expoalci&n de motivos señala que nec~ 

aarlo modificar e•ta deflnlci&n, ya que adolece de alguna• -

lmpreslclone1¡ no ea la lnfraccl&n Fenal lo que aufre la vio-

lacl&n 1 alno loa principios que informan ley penal~ en --

cuanto •l tlrmino voluntario hace l• menctdn de qu~ existen -

dclltoa de culpa o no intencionales, lo cual crea confu•i&n -

en t•l deflntcl&n. 

El c~dlso de 1929, al define al delito y •eft•l• que ea -

la leal~n de un derecho protesido lesalmente por una aancldn 

penal. 

El proyecto de CSdtso Penal de 1979 para Veracruz no in

cluye la deflnli:t&n del delito. 

El c&diso de Guanajuato s&lo señala algunos elemento• del 

delito dentro de au deflnict&n. 
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A) DEFI?HCION JURIDICO PENAL DE·L DEJ.,IlO 

El Jurista Isnaclo Vlllalobos 1 •u texto.de Derecho Penal 

Mexicano, explica lo •igulente: 

''La palabra 1 delito', deriva del supino dellctum del verbo 

dellnquere, a •u ve& comFueeto de llnquere, dejar, y el prefl-

jo de, en la connotacl&n peyorativa, ae toma como llnquere vtam 

o rectam viam; dejar o abandonar el buen camino•. 18 ' 

Doctrlnalmente, encontramos que existen variaa deflnlclonea 

de lo que ae conaldera delito, atendiendo, ya aea del punto de 

vlata de cada jurista o apoy&ndose en una o en otra doctrina, -

por lo que a contlnuacl~n menciono dlatlntaa deflnlclonea del -

delito. 

1.- f'ranelaco Carra.re, que pertenece a l• eacuela cl&.11tca -

define al ''delito como la lnfraccl&n de la Ley del Eatado, pro-

mulaada para proteaer la aegurldad de lo• ciudadano•, re•ultan-

te de ~n acto externo del hombre, poattlvo o nes•tlvo, moralme~ 

te imputable y polttlc••ente da~oao••. 19 

2.- Deflnlci&n aoclol&alca del delito, el Ju~t•t• Rafael -

Carofaro lo define coao: ''la vtolacl~n de loa •entl•lento• - --

altrul•t•• ,de probidad y de pledad, en la aedtda medle lndl•pe~ 

•eble para la adaptacl&n del lndlvlduo a la colectlvldad''.
2º . 

l.- Para !d•undo Hezger, el delito lo define como una accl~n 

p~nible, eato ea, un conjunto de pr~aupue•to• de la p~na. 
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4.- Para Cuello Caldn, el'1dellto es la acción humana anti-

jurfdica, t!pic•, culpable y punlblc 11 • 

5.- Jl1T1tfnez de Aatfa dice que el delito e!I para ~l, un acto 

tCpicamente antijurídico culpable, Ramctldo a cond L--

·clone• objetivas de punlbllldad, imputable a un hombre y aomet.!_ 

dó a una •anclón penal. 

El Código Penal Mexicano para el año de 1871, definía al -

delito como la infracción voluntaria de una ley penal, haclén-

dolo que ella prohiba o dejando de hacer lo que manda. 

En el año de 1929, legialacl6n positiva y def~ 

ésta al delito como la lesión a un derecho protegido legal-

mente por una sanción penal, eata definición duró poco tiempo 

y en BMO&to de 1931 ae aprobó el nuevo código penal, en el cual 

define al delito como uh acto u omisión que sancionan la• leyes 

kespect.o a la noción jurídico formal del delito, aeñal•n -

algunos autores, que la verdadera nocl&n de lo que se conaldera 

dellt.o, .ea l.• que aeñala la ley poalt.iva, ea declr, el art.fculo 

70 del C~dlgo Penal, ya que al no exiat.e una norma que sancione 

la ~onducta tlf~lta, podrla hablarse del dellt.o, toda ve~ --

,que e) hecho Ll!cit.o debe •er punible. 

El Código Penal para el Distrito Federal,aeñala en su ar- -

t!culo 70 q~e el delito ea el acto u omi•i~n aancionado por las 

Leyea Penales. 
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Lo definici-5n que señala nuest:.t"oorde.namlento positivo, es 

puramente formal. 

Los autores del C~dlgo Penal para 1931 han aceptado que fue 

lnecesarlo el que deflnt.era dentro del or.denamlento, ya que 

una deflnlc!~n 6lntetlzada e incompleta de lo que •e conslde-

delito. 

Para obtener un concepto euatancial de lo que ae conaldera -

dell~o, tenemos que acercarnos a la Doa~'ttca jurfdlca, y que se 

definirla a '•te con 5 de aua elementos, a saber: conducta, t:.i--· 

plcldad, antljuricldad, culpabilidad y la p~nlbtlidad. 

En el caso de loa jueces, loa abogados o ·cualquier persona -

relacionados con el derecho penal y que traten de aclarar una -

altuacl&n particular del derecho en un tusar y tiempo determina

do, bastar' ••ber que el delito e• el •cto que lnfrlnJa la~ le-

ye• aht vlaentea: tod• ves qu• •• h• tr•t•do de crear una deflnl 

cl~n del dellto que reconozca unlver••l•ence para todo Estado 

donde ee vlva un ••t•do de derecho y conociendo que el delito 

una manlfeetacldn de la •ocledad ll9ada • eu ~anera de de 

é•t•. ~ueaO entonce•, loe hecho• que en una determinada 'poca •e 

conalderaron como conductas lCcltaa, ahora aon conductan que •• 

conalderan como delltoa. 

8) CLASlFlCACION LEGAL DE LOS DELITOS 

El C&dlso Penal de 1931 claalflc• loa delito• de la •lKulent• 

manera: 



TITULO PRIMERO.- Delitos contra la seguridad de la Noctén. 

TITULO SEGUNDO.- Delitos contra el Derechp lnternaclonal. 

TITULO TERCERO.- De.lit.os contra la humanidad 

TITULO CUARTO.- Delitos contra la Seguridad Pública. 

TITULO QUINTO.- Delitos en meter ta de v(o.s de comunicación. 

TITULO SEXTO.- Del t. toa contra la Autoridad. 

TITULO SIPTIHO. - De 11 toa contra la Salud. 

TITULO <;ICTAVO .- Delitos contra le moral pública y las bue-

nas coa tumbres. 

TITULO NOVENO.- Revelación de secretos. 

TITULO Dl:CIHO.- Delitos cometidos por servidores públtcoa. 

TITULO DIClMO PtIMttO.- Delitos contra la Ad•lniatración de 

la .Juatlcla. 

TITULO D&ClMO SEGUNDO.- Responeabllidad profesional. 

TITULO Dl:CIMO TERCERO.- Falsedad 

TITULO DECIMO CUARTO.- Delitoa contra la EconomCa Pública. 

TITULO DECtMO QUINTO.- Delitos sexuales. 

TITULO DICIMO SIXTO.- Delito• contra el Estado Civil y Bi 
gam1a. 

TITULO D&ClHO SEPTlNO.- Dellto• en materia de lnhum•clone• 

y exhumaclonea. 

TITULO DEClHO OCTAVO.- Delitoaºcontra la paa y la •eaurl-

dad de la• per•ona•. 

TITULO DEClHO MOV&"O·· Dellto• contra la vlda y la lntegrl

dad c.orporal. 

TtTULO VIGESlMO.- Delitos contra el honor. 

TtTULO VlGESlMO PRlHERO.- Prlvacidn de la liberLad y de - -

otraa garantCaa. 

TITULO VtGESlMO SEGUNDO.- Delito~ contra law per•onae en eu 

patrlmonlo. 
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TITULO VIGESIMO TERCERO - ENCUBRIMIENTO 

CLASIFICACION DE LOS DELITOS 

l.- POR SU GRAVEDAD, se clasifican en: 

A).-Delltoa, son actos contrarios a loa derechos nacidos -

del contrato social, como ea el derecho de propiedad. 

B).-Crfmenea, son los atentados contra la vida y loa dere

chos naturales del hombres. 

C).-Falt••• son las infracciones a los reglamento• de po-

llcfa y buen gobierno (esta cl••lficacl&n ea la que e•t' acorde 

con la teorfa tripartita}. La teorfa bipartita s6lo considera -

en esta claalficacl~n a loa delitoa y faltaa. 

El tipo a estudio (·art. 108 del C. Fiscal, señala: Comete 

el delito de defraudacl~n fiac•l quien con uso de engaños 

aprovechamiento de error~s, omita total o parcialmente el pago 

de alguna contribuct&n u obtenga atg~n beneficio con perjuicio 

del Flaco Federal), •quf noa señala textualmente el tipo 

tudio que la conducta descrita en la misma, se considera 

delito, independientemente de la forma en que ae preae~te. 

El C&digo Fiscal, en su capftulo II del tftulo IV, señala 

lo referente a infracciones y delitos f iacale•, el citado ar-

tfcuto 108 que contiene el tipo • estudio e•t' contemplado 

pecfficamente en el capftulo de loa delitos fiscales. 



2.- POR LA CONDUCTA DEL AGENTE o manifestación de la vo-

luntad, loa delitos pueden ser: 

a).-De acci&n, aon los que ae presentan cuando se lleva 

a c•bo movimientos corporales para la realizaci~n del delito, 

violando con dichos movimientos una ley prohibitiva. 

b).-De omisl~n, son loa que presenta una abatenci&n -

del agente, conalsten~e en la no ejecuci&n de lo dlapuesto --

por la ley y la falta de observancia por parte del aujeto a -

un precepto obligatorio; en este tipo de delito se viola una 

ley dlapoaltlva. 

Loa delltoa de omial&n a su ae dividen en: 
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l.- Omlai&n simple, aon loa que consisten en la falta de 

una actividad Jurfdlcamente ordenada, independlentmente del r~ 

aultado material que produzcan, con el solo hecho de dejar Je 

hácer ae conflaura el delito; es el caso de la obllgaclón de -

auxiliar a las autoridadea para la averlguac~nde loa delltoa 

y persecuci&n de loa delincuente•. aaC lo sefiala el artlculo -

400 fraCcl&n IV del C&dlgo Penal para el D.F. 

It.-Comla~~n por Omial&n. aon aquellos en loa que el age~ 

te ~eclde no actuar y por esa lnacci&n se produce el resultado 

material. Como ejemplo, menciona la madre que deliberadamente 

y con el prop&slto de dar muerte a su hijo reciln nacido, no - · 

lo amamanta produciendo el resultado letal. 

En eeta clasificación, el tipo a estudio, decir la de-

fraudacl&n fiscal, ae encuadra en una conducta de acci~n Y 

r! cuando la conducta se eXFre9K en un hacer positivo, ~· el -

caso de constrlbuyentes que deliberadamente presentan declara-
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clones imprecisas y con errores con el prop&&ito de confundir a 

la AUtoridad Fiscal y evitar el pago total o parcl•l de un im--

pueet:.o. 

Cuando la conducta se manifiesta por una inactividad, •e -

presenta la omlal~n, como ejemplo en el delito a estudio mencl~ 

no al contribuyente que declara ingresos menores a los que obt~ 

va, e• decir, omite los realmente obtenLdoY por la empreaa tra-

yendo como coñaecuencla que pague •eno• lmpueato.por aU ingreso. 

Apoyando lo expueato, 1eñalo que dentro del .tipo a estudio (Art. 

108 del C~digo Fiscal), encontra•o• loa elemento• del.tipo, o a~ 

ber son: el error y el enaafto. En conclual&n en el deli'to de de-

fraudaclc5n flacal •• presenta la omlat.Sn. 

3.- POR SU RESULTADO, .loa delito• ee claelflcan 

•).-Form•le• y aon aquellos en loa que ae •gota el tlpo pe-

nal en el movimiento corporal, l• omi•l~n del .•gente, ea --

declr que con la aola conducta del aujeto ee configura el dell-

to, coiao ejemplo menciono la portacaitnde arma prohlblda, oef co-

·.o la poaeat&n llfclt• de enervantes, en e•te ca•o no neceaa .. 

rlo que ae produzca un reeulta40 •xterno para ·que ae conf lsure 

el delito. 

b).-Hatert•lea, eon aquello• en lo• que ae requiere una m~ 

t.aclo'h en el mundo eaterlor, e• el ca•o del robo, ho•lcldlo, le--

•lone•, etc. 

El tipo • eet.udlo, es un delito for•al ya que con la condu~ 

ta aola se configura al delito de defraudar al fleco feder•l, no 

teniendo un resultado objetivo ••terl~l, como en loa d•lltoa de _ 

reaultado ••terlal, que eatoa tienen un hecho ~o•o ela•anto y no 



una slmple conducta. 

La defraudacl~n flecal cuando ae reallza por parte de un -

contribuyente par~ omitir un impuesto, momentineamente •u cona~ 

cuencla no ea u11 hecho, ya que la documentaci&n o m~vll de la -

dcfraudacldn no trae una consecuencia inmediata exterior. 

4.- POR EL DAAO QUE CAUSA, loa delitoa ae dlvtden en: 

a).-De lesi6n, aon loa qu• diamlnuyen o cau9an un dafto di-

recto y efectivo en el bien Jurfdlcaaente protegido, e• el caso 

del fraude, homicidio, vlolacl6n, etc. 

b).-De peligro, son aquello• que e61o ponen en pellaro el 

bien Jur!dica•ente tutelado, ee decir que no cauean un dafto di-

recto, e• el caeo del abandono de pereonae o la o•l•l¿n de auxi 

De acuerdo a eata cla•lflcac(6n, el tipo • estudio ea un -

delito de leal&n, ya que el blen jurCdlcamente tutelado por l• 

norma jurCdlca, en eate ca•o ••r' la .Hacienda Pdbllc• o in1reao 

del E9tado, coao el bien que aufra el dafto, ya que cuando el --

c•U•ante omita o deje de paaar ~u i•pueato correapondlente, loa 

lmpueato• o renta• del· E•tado •• reducen conelderableaente, au-

friendo un dafto dlracto. 

5.- POR SU DURACIOM, loe .dellto• •• cl•alflcan·en: 

a).- Inatantineo•· y •on •quelloa que le accl6n que lo• 

conauma se perfeccl~~• en un a&lo ~oaento, ••~• dell~o puede ~

relal&aree med~ante·.una acct6n co•pueata de vario• acto• ,o •o-

vlmlentoa, ea decir el tipo se produce en un a&lo ln•tente, ea 

el caso del robó y el hoMlcldlo. 
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Par• Allmena dice que el delito lnstant,neo, es lnst&nta

en la conclencla aaC como en la ejecución y puede represe~ 

tar•e sráflc~mente por un punto (.). 

El Código Penal en su artículo 8 fracción I dice que el -

delito aeri ln•tant~neo, cuando la consumación se agota en el 

mlamo momento en que ae han realizado todos aus elementos con~ 

tltutlvoa. 

b).-tnatant4neoa con efectos permanente•, son aquellos en 

que la conducta destruye o dlsm~nuye el bien jurf'dlcamente cut~ 

lado, pero permanecen laa conaecuenclas del delito, en el hom! 

cidlo ae deatruye el bien jurldlco, pero la conaecuencia del -

d•llto perdura para alempre, y en el caao de lealonea la inte

gridad corporal ae dlamlnuye por el resultado de una conducta. 

c).- _Continuado•, •e realiza en varlaa acciones pero con

flguran un aólo ilfcito, eete delito conalete en; 

La unidad de reeolución 

Pluralidad de accione• 

Unidad de leeldn jurldica 

El c&digo penal en au artículo 7 fraccl&n 111 expr•-

Continuando con unidad de propóeltoa dellctlvo• y 

pluralidad de conducta•, ee vlola el mismo precepto legal. 

Allmena repreeenta gr~ficamente a eete delito con 

una auceaión de punto•( •••• ). Para ejemplificar lo anterior-

mente' expueeto, ee cita el caso del sujeto que decide robar 20 

botellas de vlno, m•• para descubierto, diariamente 

apodera de una haeta completar la cantldad prcpuc9ta. 
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d).-Permanentes, para SebaetL:n Soler define a este delito: 

''Puede hablarse del delito permanente adlo cuando la acci&n dell~ 

tlva misma permite, Por sus caracterlatlcaa, que se la pueda pro-

longar voluntariamente en el tiempo, de modo que aea id~nticamen-

te violatorla del Derecho cada uno de sus momentos••. 21 

L~ a~cidn de eate delito puede concebir•e como prolongad• en 

el tiempo, existe continuidad en la conciencia y en la eJecucidn, 

tal ea el caso del rapto y el plasta, aa[ como loa delitos priva

tivos de la libertad, gr,flcamente el autor Soler lo ldentlflca -

con una lCnea horl&ontal __ ). 

El artículo 7 fraccl&n 111 noa dice que el delito e• perm•--

nente cuando exlate la conaumacl&n y ~ata ae prolo11ga en el tiempo. 

POt SU DURACtON, el tlpo a estudio e• tnatant&neo, en tanto -

que la consumación sea lnatant,nea, ea decir, tan pronto ae realt-

za la conaumaclón de defraudar al flaco, se agota el tipo. 

Tambl'n el delito de defraudact&n fl•cal e• un delito conti--

nuado, ea decir, puede exiatlr varios actoa antljurfdtcos que 

rreapondan a un mlemo tip~ penal, luego entonce• ae afecta el mis

mo objeto jurfdlco, pero re~nldoa con prop&alto~, clr~un•tancl•• y 

condiciones comunes. Aquí menciono el causante que ado tra• año -

presenta declaracionea normal•• aal coao coaple••ntariaa con dato• 

lnexactoa con el propóalto·co•Ún del no paao .al Erario Federal. 
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b~- POa EL ELEMENTO INTERNO O CULPABILIDAD, se clasifican los 

delitos en: 

a).-Doloso, es cuando se dirige la voluntad, conclente a la -

reall~aci&n del hecho típico y antljur{dico, es el caso del robo -

en donde el sujeto decide apoderarse del objeto y se apodera sin -

derec.ho. 

b).-Culposo, se requiere el resultado penalmente tipifica-

do, m'• surge por el actuar sin la cautela y sin las precauciones 

necesarias, es el caao del automovilista que conduce sln precau- -

ct&n y lesiona o mata a un peat&n. 

c) ... El pret.erlnt.enct.onal, ea cuando el re•ultado más all4 

de la Lntenci&n como ejemplo senalo el caso de empleo de La viole~ 

eta con el objeto de ledlonar exclustv~mente, pero le produce la -

muerte. 

ELtHENTO INTERNO O CULPABYLIDAD, el delito e estudio ce dolo-

lntenclonal 1 toda vez que la voluntad de la persona defrauda-

dora, ~ata cn~amlna conclentemente a la reall~aci&n del hecho anti 

jur{dlco ''defraudar impuestos''· 

Aqu! vern.011 claramente que el sujeto encamina su volu_ntad al 

resultado antljur!dlco, conociendo de ance~ano que obtendr' la 

mlsl&n del dellt.o. 

Confirmando lo anterior, el artículo 8 del C. Penal estable-

ce, que lo~ delitos pueden'ser: a).- Intencionalca. b).- No inten

cionales o de imprudencia. e).- Preterlntenclonalea. 

Nuc"stro dellt.o a estudio estará dentro del grupo de lo~ Jell-

tos lnt.encl.onal~s. 



7.- POR SU COMPOSICION O ESTRUCTURA, se dividen: 

A).-En delltos elmples y son aquellos en l~s que ln lesL6n -

jurfdtca es ~nlca, como el caso del homicidio. 

B).-En delitos complejos y •on aquellos loa que existe --

una unlf lcaci&n de dos lnfracclones (no debe confundirse con el -

concurao de delito), que juntos dan nacimiento a flgura deli~ 

tlva nueva, que ser& superior en gravedad a las que La componen. 

El delito de robo, reviste dos forma•: la primera cuando ae 

apodera •implemente de bienes muebles ajenos, •ln derecho y sln -

conaentl•lento de la persona a~torlzada para disponer de ella con 

arreglo a la ley. En el artfculo 381 Bla del c. Penal, exi&tc -

una callflcatlva, agravando la penalidad de robo simple, el robo 

y al robo a casa habltacl6n, aon delito• que tienen vida propia -

e independiente, ahora al estos il!citoa •e cometen en lugares 

habitado• se lea aanclonar& de acuerdo al delito complejo. 

POR SU COHPOSICION O ESTRUCTURA, la defraudación flacsl ea -

un delito simple, ya que el infractor en la coslsi~n del delito -

a&lo lealona un blen jurfdlco, que aer' ~· obllgacl6n de pagar -

impuesto•. 

8.- DE ACUERDO AL NUMERO DE ACTOS¡ que interviene en ta - -

acción tCplca, los delito• se clasifican en: 

A~- Unlsubalatentca y 

~equlere de un •61o acto. 

aquellos que para au conflguracl&n 
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8).-Plurlsubslstentes, y son loe que se componen de vnrlos -

acto• los cuales son el resultado de la unlflcaclÓn de dos o más 

conduc%as. 

De acuerdo con Sol~r, el homicidio siempre es unleubaistente, 

tanto que la fracción I del artículo 171 es plurlsubsistente, -

que dice: al que viole dos o más veces los reglamentos o dtsposl-

clones sobre tr&nslto o clrculacl&n de veh!culoa, en lo que se re

fiere a exceso de velocidad, ea decir que al se viola en una eola 

ocasión no se tipificará la conducta. 

POR EL NUMERO DE ACTOS, el tipo a estudio, en eate la 

defraudaclñ fiscal, es un delito unlsubslstente, ya que para que -

se tlplflquc la eatructura infractora aólo se necesita de un acto 

y en un sólo acto se colma el tipo descrito en e~ artfculo 108 del 

Código Fi•cal. 

9.- POR EL NUH!RO DE SUJETOS, loa delitos ae dividen: 

A).- En delito• unisubjettvoa, como ejemplo encontramo• el p~ 

culado; delito que pu~de cometer el aujeto que tenga el car,cter -

de servidor público, pero el posible que doa o mia aervidore• pd-

blicos lo realicen, tambi'n ae pueden mencionar como unlaubjetlvo 

el robo, homicidio y la vlolacl&n. 

8).- En delitos plurlaubjetivoa, requiere necesariamente -

p•r• la adecuact&n de la conducta al tipo, la existencia de dos 

conductas. Como ejemplo •e menciona la asoclactón dellctuoea en 

donde se exige la concurrencia de tre• o m&e conducta• para inte--

arar el tipo; en el caeo de el adulterio puede ser un delito plu-

ri~ubjetlvo sl es que no existe una causa de inculpabllld~d por --

error de hecho ~senclal o insuperable. 
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POR EL NUMERO DE SUJETOS, el delito de defraudación fiscal -

scrJ un1subjetivo 1 cuando el defraudador persona f {e ten y 

en razón a una persona mural será plurisubjetivo sl intervienen -

dos o más personas. 

10.-POR LA FORMA DE SU PERSECUCION, los delitos privados o -

de querella necesaria son los que se peralguen si as! lo manl!le~ 

ta el ofendido o sus les!tlmos representantes, por ejemplo, son -

delitos u petición de parte el adulterio, rapto, estupro, viola--

clón, etc. 

11 Los delitos peraegulbles de of lclo son todos aquellos en 

los que la autoridad, previa denuncia, eat¡ obligada a actuar, 

por mandato lesal, persiguiendo y castlsando a loa responsables, 

22 -
independencia de la vol~ntad de los ofendidos''· 

La mayor parte de loa delltoa, perslguen de oficio y en -

menor cantidad ae persiguen loa de querella. 

POR SU PF.RSECUClON, et delito de defraudación flscal se per-

algue a petlci6n de parte •eg~n lo establece el a.rtlculo 92 del -

C6digo Fiscal que a la letra dlce: para proceder penalmente por -

delitos fiscales, es necesario que l~ Secretarla de Kactenda for-

mule querella, que_ declare que el fisco federal ha sufrido un pe~ 

juicio en la recaudaclo'nde su impuesto. 

U ..... POll SU MATERIA, se dlvlden: 

A).-Delltos comunes, es la regla general y son los que se 

formulan en las leyes dictada• por las leglslaturaa locales. 

8).- Uelltos federales, son las que se establecen en las le-

yes expedid~• en el Congreso de la Unl6n. 



C).- Delltoa oficiales, son los il{citos que cometen los -

funcionarios públicos en el ejerlclcio de aus funciones. 

D).- Delitos militares, son los que afectan las dlaciplinaa 

del Ej~rcito. 

La Conatituclón General de la República, en el artfculo 13, 

prohibe a loa tribunales militares extender au jurlsdlccl~n so-

bre peraonaa ajenas al Instituto Armado • 

. POR SU MATERIA, el tipo a eatudlo e• de orden federal, y•·

que las dlapoalclone• del C&dtgo Flacal aon aprobada• por el Co~ 

greao de la Unl6n. 
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C).- ELEMENTOS POSITIVOS COMO NEGATIVOS DEL DELITO. 

A continuación, ~enciono loa elementos positivos como negatl

que el Jurista Fernando Castellanos señala en su texto Linea-

mlentos Elementales del Derecho Penal, as! como algunas notas y c~ 

mentarios de los autores de Derecho Penal, como Ignacio Villalobos 

Celestino Porte Petlt. 

ELEMENTO POSITIVO 

l) Conducta 

2) Tipicidad 

3) Antijuricldad 

4) Imputabilidad 

5) Culpabilidad 

6) Condiciones objetivas 

7) Punlbilldad 

ELEMENTO NEGATIVO 

Ausencla de conducta 

Atipicidad 

Causas de justlficaci~n 

Cauafts de lnlmputabilldad 

Causas de Inculpabilidad 

Falta de condlclones ob

jetivas 

Excusas absolutorias 

CONCEPCtON DOGMATICA DEL. DELITO EN SU ASPECTO POSITIVO 

1).- Conducta~art!culo del Código Penal y ndcleo del tipo 

respectivo. 

2).-Tiplcidad•adecuaclÓn de algunos tipos legales. 

3).-Antijurlcldad•cuando habiendo tipi~idad no existe 

de justiflcaclón o licitud. 

4).-Imputabllidad~cuando no concurr~ la excepción, regla de 

incapacidad de culpabilidad, artículo lS fracción Il del C~dlgo -

Penal. Ea decir, que exista la capacidad de culpabilidad. 



5).-Culpobllldad~cuando exista reprochabilldad. 

6).-Condicionea objetivas de punibilldad•cuando la requiera 

la ley. 

7).-Punlbilldadaart!culo 7 del Código Penal y la pena seña

lada en cada tipo legal. 

CONCEPCION DOGHATICA DEL DELITO EN SU ASPECTO NEGATIVO 

1).-Aueencia de conducta• artfculo del Código Penal inte~ 

pret,ndolo a contrario eenau y artículo lS fracción l. 

2).-Atiplcldad-cuando haya adecuaci6n al~u~o de loe ti--

poa deacrltos en la ley. 

3).-Inimputabilidadacuando concurra alguna de las hip&tesla 

pre~lstas en la fracc16n 11 del Artículo 15 del Cddtgo Penal. 

4).-Causas de justiflcaci&n-legltlma defensa, artículo 15 -

fracci6n III que ea el estado de necesidad, artículo 15 fraccl&n 

IV ejercicio de un derecho en forma legCtlma. Cumplimlento de un 

deber jurídico. Impedimento legfclmo. 
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5).-Inculpabllldad•art!culo 15 fraccl&nn XI error en el Llpo. 

ArtCculo IS fraccl&n XI error de licitud. 

6).-Ausencia de condiciones objetlvaa de punlbllldad•cuando 

falte alguna de las condiciones objetiva• de punlbllld•d exigidas 

por la ley. 

7).-Excuaas ab•olutorlaa•artlculo 138 y llS del CÓdlgu Penal 

que ea lo señalado por algunos autores. 



l.- LA CONDUCTA EN SU ASPECTO POSITIVO 

Desde l• Revolución Francesa encontramos ya el prlnclplo de 

que sólo la persona -humana puede aer sujeta actlvo de un acto 

lícito, ya que sólo el hombre tiene voluntad y ea imputable, de( 

afirmamos que el que comete el delito es el sujeto activo prima

rio, y el que participa ser~ el sujeto activo secundario. 

En un tiempo se trat& de humanizar a los anlmalea 1 es el -

de Grecia, Roma y el Antlsuo Oriente~ 

En la Edad Hedla 

contra anlmalea, 

doa infanticidas. 

encuent~an regiatrados ejemplo• de pr~ 

el caeo de caballo• homicidas o cer--

Doa juristas de esta ~poca, Chaaaaneé y.Bally R•naron cel~ 

brldad como abogados que conocieron de estos juicios absurdos. 

En Inglaterra un elefante resultó ser inocente, ya que a -

travé• de un juicio entabl•do en •u contr•, ae le absolvió pues 

comprobó que actuó en leg{ttma defensa. 

En nuestro Códiao Penal vigente, •Ólo se contempla • la --

99 

pereona humana como dnico sujeto activo del delito. Art. 

Código Penal. 

del -· 

En la actualidad ee discute que •l las per•on~• moraleu -

pueden dellnqulr, para alaunoe autoree (Franco Soll) dicen que -

s( tienen responsabllldad penal y lo fundamentan en el artículo 

11 del C. Penal, en donde sanciona a la per•ona •oral de loe 

delitos que pueda cometer, y eeñalan que al la ley autorlaa la -

sanción a la corporación, es lóslco que ae le considere reepona~ 

ble. 



LOO 

En contra de esta opinión encontramos a los que dicen que la -

persona moral no ea sujeto activo, ya que si uno de sus miembros e~ 

mete un delito, se sanciona A otro (la corporación) y estar~ contra 

los preceptos const~tuclonalea (art. 14,15,19 T 20). Se concluye que 

no puede delinquir, p~ro a! puede ser sujeto pasivo del delito (ti

tular del derecho violado). 

Para algunos autores al referirse a la conducta, decían que -

también se le puede llamar hecho, pero en contra de esta hlpÓt.esls, 

dlcen otros autoree que al el delito es la mera actividad o innctl-

vidad debe hablarse de conducta, y de ''hecho'' debe manejarse este -

término cuando el delito e• de resultado material. 

Realmente aceptable el concepto de conducta como hecho, 

cuando nos referimos a un actuar humano, pero con la aclaración de 

que tambiln el com~n de la gente, se refiere a hechos que se deri--

van de la naturaleza ain referirse o relacionarlo con un actuar hu-

mano. 

La conducta es el comportamiento humano voluntario, positivo o 

negativo, encaminado a un propóaito. Para Porte Petlt le llama - -

acción o hecho, y como elemento será una manlfestacioñ de voluntad, 

resultado y una relaclo'tt de causalidad. 

Dice Jlm~nex de AaÚa que la acclón aer' un aspecto po•itlvo P! 

ra la conducta y la omlalór •er.t el aspecto negativo, ast que dentro 

de la conducta se contempla la acción, hecho y la omlatón. 

La omisldn es un aspecto o forma negativa de la acción según -

el au~or Cuello Calón, para este autor la omlston conalate en una -

inactividad voluntaria, cuando la norma impone la obligación de --

ejecutar un hecho o actividad determinada. Para Soler dice que un -

sujeto puede violar la ley aln que un sólo músculo de au cuerpo 

cuntralg4J ea decir por medio de una omisión o abstención. 



El elemento objetivo puede darse en tres formas, en acción, 

omisión y comisión por omisión. 

En la acción se realiza une acción voluntaria que seria una 

ejecución, decisión y concepción. 

En la omisión se forma por una inactividad o un no hacer, -

existiendo una violación a un deber jurídico de obrar. 

En la comisión por omisión se viola, tanto el deber de obrar 

como el de abstenerse. 

Se dice que para el derecho penal, el hombre es el único s~ 

jeto de realizar un acto, constituyendo como una infracción pe-

nal, es decir que tiene voluntariedad. 

Rn cuanto a las personas morales, algunos autores estable-

ceo que sl son objetos 1 sujetos a la responsabilidad penal y -

otros autores no lo aceptan. F.n caso de que un miembro de una -

corporaci6n cometiera un delito, se impondrá sanci6n a la corpo

ración. independientemente del delito que resultare. y en caso -

que aprobare la sociedad previamente algún ilicito. estaríamos -

ya frente al delito de participaci6n o codelincuencia. El arti

culo 13 del C6digo Penal señala: que son responsables de los d~ 

litos tanto los autores ~ateriales como intelectual~s .as{ como -

los q'ue incubran al mismo, cte. 

En cuento al ofendido, dire~os que es la perso~a que resis

te el dafio causado por la lnfracciGn penal. en algunos casos Re 

coincide en el ofendido y el sujeto pasivo que sea la mismu per-
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sona, pero en otros casos no, por ejemplo en el homicidio en do~ 

de él o los ofendidos son los familiarc~ y el sujeto pasivo será 

el occiso. 

En cuanto al objeto del delito existen dos tipos: que es el 

material y el jurídico.- El material que es la persona en quien 

el daño y el }urídico ea la disposición que protege el -

bien jurídicamente tutelado. 

Como elemento• de la acción tenemos: 

a) •• Una manifestación de voluntad. 

b).- Un resultado 

e).- Una relación de causalidad 

''Para Cuello Calón, loa elementos de la acción aon: un acto 

de voluntad y una actividad corporal. Luis Jiménez de Aaúa esti-

que son tres: manifestación de voluntad, resultado.y rela- -

ción de causalidad. Para Edmundo Hezger en la acción se encuen-

tran tos siguientes elementos: un qu~rer del agente, un hacer -

del aaente y una relaclón de causalidad entre el querer y el ha

cer". 23 

Aai como existen· elemento• de la acción, de ta omisión son 

los aiguientes: 

a).- Voluntad (no actuar) que 'le aprecia en un factor vol.! 

t ivo. 

b) •• Inactividad es decir el acto positivo o neaatlvo, en-

caminado a no efectuar lo que establece la norma. 
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La voluntad e lnnctlvidad la omisión simple constituye -

figura del delito prevista la ley. 

En la comisión por omlalón, se viola la norma respectiva, -

as! como una prohibitiva. 

Unlcamente loa delito• de comisión por omisión exlaten 

xos de causa a efecto porque producen un cambio en el mundo exte 

rlor. 

ASPECTO NEGATIVO DE LA CONDUCTA 

AUSENCIAS ÓE CONDUCTA, ea un aapecto negativo e impeditivo 

de la formacl6n de la conducta delictiva. Toda conducta que no 

aea voluntaria, aupone auaencla del acto humano. 

AUSENCIA pE LA CONDUCTA.-Eato quiere decir la lnexlatencla 

del delito, ea decir, el elemento material del delito ea la con-

ducta. 

Respecto a eate aepecto negativo, encontramos que cada au--

tor le da un nombre, para unce aon loa excluyente• de re•ponaab! 

lldad y para otro• aon cau•a de licitud, etc. También p•ra lo• -

c6dlgoa penales de lo• Eetadoa,,ate aepecto ea ll•••do de varlaa 

forma• a saber: cauaae excluyentes de reapon•abllldad, caueaa e~ 

cluyente• de lncrlmlnaci6n, circunatancl•• excluyente• de re•po~ 

aabilldad, clrcunatanclaa excluyente• de reaponaabllldad social, 

etc. 

La conducta puede reallzarae de manera poaltlva o neaatlva, 

cuando falta la voluntad ee puede decir que falta el prl••r ele-

mento del delito. 

WJ 



Son causas de ausencia de La conducta las que regula el Ar

tículo 15 fracción I. 

Fracción I.- Incurrir el agente en actividad e inactividad 

involuntaria: 

1.- Vle absoluta o fuerza física exterior-lrreeistlble pro

veniente del hombre. 

2.- Vis malor o fuerza fíatca exterior-lrrealatible prove-

nlente de la naturaleza. 

3.- Loa movimientos reflejoo; aon movimlentoa coporale• in

voluntarios. 

4.- Sueño, es un e1tado de lnconciencia. 

5.- Sonambulismo, ea un estado de inconciencln provocado -

por el sueño. 

6.- Hipnotismo, es un catado de lnconclencla provocado por 

otra poraona. 

El sueño, hipnotlarno y el •onambulismo ee pueden presentar -

remotamente, ya que eato• fenómenos ps!qulcoa el aujeto reali-

za la actlvldad ain conaentimicnto porque su conciencia 9e en-

cuentr• suprimida, luego entonces el sujeto que eaté bajo hlpno-

~ls puede obtener mediante la tiplflcación del d~lito 1 un benefl• 

clo a terceras personas, explicando lo anterior y dadas l•s cir-

cun•tancias bajo las cuales •e comete este delito, no •e pueden -

considerar factible en la exiatcncla de hipótesis de ausencia de 

conducta. 
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2.-LA TIPICIDAD Y SU ASPECTO NEGATIVO 

El profesor Porte Petit, señala en su texto Derecho Penal -

Mexicano, que sin horno para hacer el pan no habría tal, y no -

por ello se dirá que el horno o la fogatff del hornó son partes o 

elementos del pan. Supone este razonamiento que sin tipicidad no 

hay delito, pero la tiplcidad no ea parte componente del delito 

sino exclusivamente un integrante del delito. 

La tipicidad es una caracteríatica esencial del delito, es 

requls~to del hecho delictivo, ae asemeja a una cond1cl6n. 

Definición de tipicidad; ea el encuadramiento de una condu~ 

ta con la descripción hecha en la ley 1 según Castellanos. 

Porte Petlt dice que la tiplcidad es la coincidencia del -

comportamiento con lo descrito por el legislador, señalando tam

bién que la tipicldad ea la adecuación de la conducta al tipo. 

El tipo será la descripción de la conducta deeprovlata de -

valoración, ca una creación leslalativa, ea la deacripci6n que -

el Estado hace de una conducta en loa precepto• legales. 

El Artículo 14 Conatltuclonal dice: en loa juicio• de orden 

criminal queda proh
0

ibtdo imponer, por simple analosla Y aún por 

mayoría de razón, pena alsuna que no caté decretada por una ley 

exactamente aplicable al delito que traca. Ea decir, al una 

conducta no ae encuadra exa·ctamer.te en lo deacrito por la ley P!. 

nal, no podrá aanclonarle con alsuna medida disciplinaria. 
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Aquí ae ve claramente la importancia de la tlplcldad para -

la configuración del delito, .confirmando et principio de ''nullum 

crimen sine lege''· 

No debe confundirse &1 tipo con la tlplcidad. como ae obser

va, la tlpicldad es un elemento del delito muy importante para 

la configuración del mismo. 

Para Edmundo Hezger la tlplcidad es la razón de la antlju

rl cidad, y afirma eate jurista que toda conducta típica es una 

conducLa antijurídica. 

La tlpicldad ea la caracter{atlca del delito concreto y pre 

claamente la adecuación de la conducta al tipo legal. será típi

ca la conducta consistente en omitir total o parcialmente el pa

go de l•pueetoa. 
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CLASI FICACIOll DE LOS TIPOS 

F.l jurista Fernando Castellanos, hace la siguiente clasifÍ-

caci6n de los tipos contenidos en su te~to: Lineamientos Rlemen-

tales de Derecho Penal, q~e es la siguiente: 

Por su composici6n: 

Por su ordenaci6n -
•etodo16sicai 

Normales: Se limita J hacer una des
cripción objetiva (homici
.dio), 

Ade~'ª de los lactares ob 
jetiYos contienen ele•en= 
tos subjetivos (estupro). 

Funda•enta Constituyen la escencia o 
les o bis! funda•entp de otros tipos. 
coa: 

Especiales: Se forman áarcsando otros 
requisitos al tipo funda
•ental, al cual subsumen 
(parr.icidio). 

Comple•ent~ Se constituyen al lado de 
dos: un tipo básico y una cir

cunstancia o peculiaridad 
distinta (ho•icidio cali
ficado). 
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En función de su 
autonomía. o in de 
pendencia: -

Por su formulaci6n: 

Por el daño que causan: 

t 
Autónomos o Tienen Vidn po.r si (robo 
t~:~pendie~ simple). 

Subordinados: Dependen de otro tipo 
(homicidio en riña) 

Casuísticos: Preveen varias hi p6tesis: 
a veces el tipo se inte
gra con una de ellas --
(alternativos): adulte-
rio, otras con la conjun 
ción de todas (acumulatT 
vos, ejemplo vagancia y
malvivencia). 

Amplios: 

De daño o 
lesión: 

De peligro: 

Describen une hipótesis 
única (robo), que puede 
ejecutarse por cualquier 
medio comisivo. 

Protegen contra la dismi · 
mución o destrucción del 
bien (homicidio, fraude) 

Tutelan los bienes con-
tra la posibilidad de -
ser daftados (omisi6n de 
auailio) 

A continuación hago una eaplicaci6n de los tipos que ente--

riormente se mencionaron: 

TIPO NORMAL, son en los que en su descripción se utilizan -
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frases de f8cil entendimiento, ee decir sltuaclones objetivas co 
. . ' . 

·mo lo ea 11 prtvnr de la vi~a
0

.a otro'' (homicidio). Artículo 302 

del Código Penal que dice: comete et dellto-·de homicidio: el que 

priva de la vida a otro. 

TIPO ANORMAL, es cuando en el texto debe interpretarse y --

darle· valoración cultural y jurídica, ea te tipo deacrlbe altua--

clo.nes ·9úbjetlvas y como ejemplo menciono el estupro; ai:-tículo. -

262 del Código Penal para el D.F. que dice: al que tena• cópul~ 

con mujer menor de 18 años, casta y honeatn, obteniendo au 

sentimiento por medio del engaño, se le aplicar~ de un ~ea 

trCa años d8 prlaión. 

TIPO FUNDAMENTAL O BASICO, aon loa que integran la eaplnA -

dorsal del sistema, que contiene la parte especial del Código P~ 

·nal, y es básico el homicidio, según el profesor Jiméne~ Huerta. 

Para Jlménez de Aaúa el tipo ea báalco cuando tlene plena ln.de--

pendencia .. 

TIPO ESPECIAL, aon loa formado• por el tipo. fundamenta\ y -

otros requisitos, y en su exlatencla Incluye el básico y obliga 

a subsumir loa hechos bajo el tipo e•pecial. Ejemplo~ el Artlc~ 

lo l25 del Código Penal contiene el delito de infanticidio; quo 

. aerá la muerte cauaada a un niño dentro de 14& 72 horas de su n~ 

cimiento, por alguno de •u• ••cendlente• conaangu!neoa. 

TIPO COHPL!HENTADO, aon loe que ae lntesran con el tipo fu~ 

da.mental y una circunstancia o pecualiarldad dlatlnto., eje111plo -

de eate tipo ea el homicidio calificado, que aerá el prlvAr de • 

la vlda a otro con o.lgunaa de la• co.llflcattvaa, premeditación, 
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alevosia y ventaja, este tipo resultari ser· complementario 'agra

vado •. 

TIPO AUTONOHO, son los que tienen vida por si mismos, y no 

dependen de otro tipo (robo simple). 

TIPO SUBORDINADO, son los que tienen vida a expensas de ---

otro tipo autónomo, que sin éste.no sobrevivirá, es el caso del 

homicidio en rina. 

TIPO DE FORMULACION CASUISTICA., en éstos el legislador señ!!_ 

la varias ·modalidades para la ejecuci6n del ilicito, y se divi-

den en: 

a).- Alternativamente formados, señalan dos o más hipótesis 

y el tipo se colma con cualquiera de ellas, ejemplo es el adult~ 

ria (articulo 273), que debe ser en el domicilio conyugal o con 

escándalo. 

b).- Acumulntivamente formados, se requiere de todas las 

hip6tesis para la configuración del delito (articulo 255), consA 

gra el delito de vagancia y malvivencia, en donde las hip6tesis 

que señala este articulo es el no dedicarse o un trabajo honesto 

sin causa justificada y tener malos antecedentes. 

TIPO DE FORMULACIOM AMPLIA, aqui el legislador señala una -

hipótesis única, en donde caben todos los medios de ejccuci6n, -

es el caso del robo con el apoderamiento por distintas vlas o -

modo idóneo con el objeto de que el sujeto activo llegue al mis

mo resultado, también se ~enciona el caso de privar de la vida ~ 

en el homicidio. 
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TIPO DE DAHO, aon loa que se tutelan loa blenea jurídlcame! 

te protegidos frente ~ la dcstrucci6n o diamlnuci6n (l1omicldio y 

fraude). Artículo 386. Comete el delito de fraude el que cngañn~ 

do o aprovechándose de el error en que éste haya,sc ha-

ilícitamente de alguna cosa o alcanza un lucro indebido. 

TIPO DE PELIGRO, son loa que la norma penal tutela, el bien 

jurídicamente protegido contra la poeibilidad de eer dañado, 

el caso del disparo de armR de fuego, omiAiÓn de auxilio 

ASPECTO NEGATIVO DE LA TIPICIDAD 

AUSENCIA DE TIPO Y DE TIPICIDAD 

ATlPIClDAD.-Ballvé dice que hay atlplcidad, cuando no hay 

actea de realización del tipo propiamente dicho. 

Para Jlm~nez de Aada, hay atlpicldad cuando no concurren en 

hecho codos los elementos descritos en el Código Penal o cuan-

do el tipo no describe lu conducta antijur{dlc~. 

Ranierc dice que hay attpicldad cuando hay ausencia de una 

norma, la cual se refiere hecl10 y cuando exista la norma y 

falte la conformidad entre lo• elemento• del hecho y lo• elemen-

too de tipo legal. 

''La atiplcidad e• la ausencia de adccuacl6n dn la conducta 

al tipo. Si ta conducta no e• típica, Jamás podrá •er dellctuo•a 11~4 
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La ausencla del tipo es cuando el legislador, por determi

nada causa, no describe una conducta, que debería ser incluida 

y sancLOn~da como delito. 

La ausencia de tiplcidad, se presenta cuando existe el ti

po pero no encuadra en él la conducta realizada, como ejemplo 

es el caso de la cópula con mujer mayor de 18 años, casta y ho-

nesta, obteniendo consentimiento mediante el engaño, el he--

cho o la conducta no se adecúa al tipo descrito por el legisla

dor. 

Las pri~clpales causas de atlplcldad son: 

a).- Ausencia de la calidad o el número exigido por la Ley, 

cuanto al sujeto activo y pasivo. 

b).- Si falta el objeto material o el jurídico. 

e).- Cunndo no dan las referencias temporales o espacia-

les requeridas por el tipo. 

d).- Al no realizarse el hecho por los medio• comieivoe e•

pec{ficamente señalado• por la Ley. 

e).- Si faltan los elementos subjetivos del injusto legal--

mente exigidos. 

!).-Por no darse, en su caso, la antljurlcidad especial. 

112 



ne. 

Existe atlpicldad cuando no existe objeto jurídico, el -

del sujeto que pretende quitarle la vida a quien no la tle-

CLASES DE TIPOS DEL DELITO A ESTUDIO 

El delito de defraudación fiscal es un tipo normal, ya que 

contiene elementos t{plcoa objetivos (omitir un impuesto o algu-

na contribución), eate precepto no le tiene que dar una valo-

ración. cultural o jurídica, ya que la defraudación fiscal sólo -

ataña a sujetos que están en la hipótesi• de pagar un impuesto 

en este caso serán laa causantes, que sabrán perfectamente qué -

sanción tendrá por conducta infractora, ea decir,_ el cnuaante 

que deje de pagar una contribución o impuesto, de antemano sabrá 

que eatá cometiendo el delito descrito en el tipo del artículo -. 

108 del Código Flsc•l. 

POR SU ORDENACION HETODOLOGICA, ea un tlpo e•peclal, Y• que 

deben exletlr otros elementos o requtaltos ademáa del Cundamen-

t•l, e• decir cu•ndo ee haga referencia• al&~n lmpueato, eR un 

elemento que requiere cl~rta v•lor•ción, en este dellto el sutc

to activo ea el que ena•ft•, e• el que oalte total o parcl•l•en-~ 

te, ea decir, existe un• determlnad• calidad en eate sujeto que 

el eat•r sujeto a un crédito flacal; en cuanto al •ujeto P••! 

ea el E•t•do~ Ea nece•arlo precl•ar que en e•t• ca•o o aquél 

de cuyo error aprovecha el sujeto activo no e• el Flaco nl el 
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la f11ncidn de precisar los cr~ditos fisc4Lcs, consecuentemente -

el su.leto engafiado y el sujeto pasivo no son la misma persona ya 

que sólo el Estado puede ser sujeto pasivo de este delito, d~ 

cir se requiere calidad especial tanto en el sujeto activo 

el sujeto pasivo. 

!N CUANTO A SU AUTONOHIA,~1 delito de defraudación fiscal, 

un tipo autónomo, ya que para ~u existencia no requiere de --

otro tlpo. 

POR SU .FORHULACION,ea de tipo casuíatico, ya que prevei va

rias hipótesis y ae configura con une sola, ejemplo: art!culo -

108 del Código Fiscal, comete el delito de defraudación fi•cal -

quien con uao de engaños o aprovechándose de errores, omita to-

tal o parcialmente, el pago de alguna contribución u obtenga un 

beneficio indebido con perjuicio del Fisco Federal. 

Artículo 109 del Código Fiscal, será sancionado con las mi~ 

mas pena• de delito de defraudación fiscal quien: 

Fracción t.- consigne en las declaraciones que preeente --· 

para efectos fiscales, ingreaoa menores a los realmente obteni·

dos o deducciones falsas. 

rracctón It.- omita enterar a las autoridades fiscales, deE 

tro del plazo que la Ley establezca, las cantidades que por con

cepto de contribuciones hubiere retenido o recaudado. 

Fracción III.- se beneficie sin derecho de un subsidio o e~ 

t!mulo fiscal. 
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Interpretando lo anteriormente "expuesto,. no ~óto comete el 

delito de defraudación fiscal, los contribuyentes que se encuen

tren dentro de las hipótcais'del artículo 108 del Código Fiscal, 

sino tnmbién los contribuyentes que se encuentran dentro de la -

hipótesis de la fracción I, 11 y lII del artículo 109 del mismo 

ordenamiento fiscel. 

POR EL DAÑO QUE CAUSAN, le consideran como de lesión, ya 

que al establecer la ley que comete el delito, haciendo uso -

de engaños o aprovechándose del error, está disminuyendo y agra

vando directamente el bien jurídico tutelado por lo norma penal, 

que en e•te ca•o aerá la Hacienda Pública Federal (rentas o in-

gresca del Estado Federal). 

3.- LA ANTIJURlCIDAD Y SU ASPECTO NEGATIVO 

Der.lmoa que ce la oposición de las normaa de cultura que a 

vez ln rec'onoce el E•tado como válidas, también 11e le conocen 

como caU9ft8 de licitud. 

Cuando las normas culturales laa reconoce el Eatadot lo o

poslci6n a ella será lo antljl1r{dlco 1 os{ declmoa que lna normas 

morales aon loa prlnelptos esenclalea de la convtvencla Bocial 

que son reguladoa a au vez por el derecho. 

Para ser lncrlmlnable unn accl6n o hecho debe ser antljurí-

dlco, que normalmente se le c?noidera como delito, contrariando 

una norma a la ley cultural e•tablccida paro re~ular la vida de 

los hombrea librea. 
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No toda conducta relevante para el derecho penal es siempre 

ant(jurídica, para que la conduct4 ae considere delictiva es pr~ 

ciso que lesione un bien jurídico. 

Carranca dice que la antijuricidad existe en doble aspe; 

to, aue uno será de adecuación a lo ley y la otra la contradic--

ción al derecho. 

a).- En la frase expresa, en el modo más preciso la doble -

necesidad de adecuación del hecho a la figura que lo describe. 

b).- La imposición al precepto que lo valora. 

Para Jaime Alba Muftoz dice que el contenido último de la -

antijuricidad que es la que interesa al jus-penalista, es la co~ 

tradlcción objetiva de los valorea estatales, y act6a aniijurld! 

ca~ente quien contradice un mandato del poder. 

Una conducta es antijurídica, cuando siendo típica no está 

protegida por una causa de justificación. 

Carranca define a 1~ antijurlcidad 1 como la infracción de -

la Ley del Estado. 

Carlos Binding, dice que el delito no es lo contrario a la 

Ley, sino que el acto que se ajusta a lo previsto por la misma, 

cuando un hombre mata a otro, dice este autor, que la conducta 

se adecua al articulo que señala el homicidio. 
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Objetivamente, lo antijurídico .es la ofensa a las norrn3s de 

valoración recogidas en loa preceptos legales. 

Desde el punto de vist~ for~al, esta poelcidn ve en la ant! 

juricidad una sola entidad, pero ec desglosa en dos aspectos, -

formal y mate~ial. 

El formal se manifiesta como la conducta típica que atenta • 

contra el derecho penal, implica ta transsrealón a una norma es--

tablecida por el Estado. 

El aspecto material, ea la conducta que lesiona al bien ju-

·r!dicamente protegido (la Hacienda P~bllca). 

ASPECTO NEGATIVO DE LA ANTIJURICIDAD, CAUSAS DE JUSTIFICACION 

AUSENCIA DE LA ANTIJURICIDAD, al exlate antijurlcidad cuando 

la conducta es jurídica es lícita, luego entonces la licitud es -

el fundamento de las causas de licitud o juetlflcación. Al exls-

tir una cauaa de juatificaclón en la conducta frente al derecho, 

se encuentra justificada por lo tanto ee l(cita. No aerá antlju

r(dlca la conduct~ que eea típica, pero eat~ amparada por ser una 

cauaa de juetlflcaci&n. Sefialo como ejemplo el mencionado el 

texto del jurlata Fernando Caatellano•, cuando dice que un hombre 

priva de la vida •otro, eata conducta •e ajusta a lo que eetabl~ 

ce el art!culo 302 dol CÓdlso Penal, pero ae descubre que obra en 

le1(tlma defensa u otra juatlficante, de la• que contempla ~l có

dlao penal en au artículo lS de la fracción primer• a la onceava, 

y cualquiera de ellas excluye la responaabllldad penal. 
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CAUSAS DE JUST!FICACION 

EXCLUYENTES DE RESPONSABILIDAD.NPara que la acción humana -

un delito, se requiere necesariamente que sea culpable, ant! 

jurídica así como punible y en ausencia de algunOs de estos ele

mentos la acción deja de ser incrimlnable. 

Las causas que estudian la responsabllidnd penal, son llama

das por la doctrina como causas de inimputabllidad, causas de i~ 

culpabilidad o causas de incriminación. 

Para los autores clásicos, estas causas que estudian la res

ponsabilidad la determinan en atención a la moralidad de la acción, 

decir a la inteligencia la voluntad del sujeto. 

Para la teoría pcsitlva se enfoca principalmente o la peli-

grosfdad del sujeto, la peligrosidad puede ser muy diversa según 

cada sujeto y dado su desarrollo mcntAl y psicológico. 

''Las causas de justificación son aquellas condlclones que --

tienen el poder de excluir la antijuricidad de una conducta típ! 

Representan un aspecto negativo del delito; en presencia de 

alguna de ell~s falta uno de los elementos esenciales del delito, 

a saber: la antijuridicidad. En tales condiciones la acción rea

lizada, a pesar de su a~ariencio, resulta conforme a Derecho 11 .25 

Cuando existe exceso en la conducta de un sujeto, emerge la 

ilicitud, toda vez que el exceso en los causas de justificación -

adentra al ámbito de la delictividad. 

En reformas al Código Penol, se prevee esta Situación pare -

todas las excluyentes de responaabilidnd, que a la letra dicen: 

Artículo 16.-Al que exceda en los casos de legítima defen-

sa, estado de necesidad, cumpliendo de un deber, ejercicio de un 

derecho· u obediencia jer5rqulca a que se refieren las fraccione9 
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Tll 1 IV. V. VII del artículo 15. &er~ oen4do como delinc11ent~ pot 

fmnrudencia. 

L~s ca11sas de justfflcacf6n AOO lAa a18~1entPS~ 

a).- Legítima defensa (Art. 15 fracc. III del Código Pen•l) 

D).- Estado de necesidad (SL ~l bien salvado es de mayor je-

ra~quía que el aacriflcado, art. 15 fracc.IV del Código Penol) 

e).- Cumplimiento de un deber {Art. 15 fracc. V) 

d).- Ejercicio de un derecho (Art. 15 fracc V) 

e).- Obedecla jeráraulca, •i el sujeto lnferinr e•tá real

mente obligado a obedecer (Art. 15 fracc. VII) 

f).- Impedlmiento legítimo (Art. 15 fracc VITI) 

~rocede analizar cada una de eAtae htpñtesfa, pAr4 pnd•r d~ 

terminar al tiene apllcacl6n el delito de defra11dAcf6n ftacal. 

A).- LA LEGITIMA DEFENSA O DEFENSA LEGITlHA 

Existen varloa deflnlclonea de e•ta cauaa de licitud. pero 

todas aon semejantes, incluyen los elementos de repula• de una -

agresión antijurídica. actual o inminente, oor ol atacado n ter

cera peraona contra el agreaor, aln ~raapaaar la neceatdad de la 

defensa. cada jurlata Cuello Cal6n. F~ona Von Lit~, Jim,nc~ de -

Asúa incluyen en su definición eatoa elementoa. 

El Código Penal oara el Distrito Federal en au Art. 15 -- -

fracción ITI ~eñala lo slaulente: Repeler el acuaado una •are- -

Rión real, actual o lnmln~ntc y wln dcr~chc, en la dcfen•• de -· 

bienes jur!dlcoa proploa o ajenoa. siempre que exlat• nece•ldad 
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racional de la defensa empleada u no medie provocación suficien

te e inmediato por parte del agredido de la persona a quien se -

defiende. 

El Art, 16 del Código Penal, nos señala a quien se exceda -

en los casos de legitima defensa, será penado como delincuente -

por lmprudencia. 

En cuanto a la riña Art, 314 se entenderá, que riña para t~ 

dos los efectos penales como la contienda de obras y no de pala

bra, entre dos o m4s personas. En las riñas se excluye la defe!!,. 

sa legitima, ya que para la existencia de esta, se requiere una 

conducta lícita, frente a una agresión justa y en la riña los -

dos sujetos se encuentran fuera de la ley. 

Cuando existe exceso de legitima defensa, puede ser una --

ofensa injusta y dar lugar a otra legitima defensa. 

No se admite l~ reciproca defensa, ya que se requiere que -

se repele una injusta agresión, quién injustamente acomente so-

bre otro, no puede hacer valer la defensa legitima cuando el --

agredido contra ataca. 

Para mejor. explicaci6n, se transcribe el cuadro esquemitico 

que hace mensión Fernando Castellanos en su tezto acerca de lo -

legft~ma defensa. 

Repulsa a una agresión: Repeler equivale a rechazar, impe

dir y eviLar. 
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La agresi6n debe ser: real, objetiva, verdadera, concrecn-

mcnte exiatente V no lmaginaria. 

Actualmente e inmlnente: contempor~neamente el acto de de

fensa, que esté aconteciendo o bien muy próximo. 

Sin derecho: Antljur{dicB, ll{cltn 1 contraria a las normas 

objetivas del derecho. Si la agresión es justa, la reacción no 

puede quedar leg{tlma. 

La agresión debe recaer sobre bienea jurídicos Fropios o --

ajenos, decir del que se defiende o de terceros a quienes ae 

defiendan. Los bienes pueden pertenecer a personas f {alcas. o -

moralea. 

Loa ataques a la persona pueden aer en vida, lnteeridad cor 

poral en au libertad tanto física como aexual. 

En cuanto al honor, la ler confund& al concepto de honor -

con el de reputación., El homicidio o la• lesiones al o los adú! 

tero• no con•tituyen lesitlma defen•• del honor. 

Se· presumirá que concurren lo• reaulelto• de la leaítima -

defensa. salvo prueba en contrario, reepecto de aquél aue cause 

un dafto a quien por medio de la violencia, del escalamiento o por 

cualquier otro medie trate de oenctrar. eln derecho• "u havar, -

-al de au familia o a aua depcndenclas o• la de cualqul~r oeren--

que tenga el mlaMo d•ber de defender o •l altlo dende •• en-

cuentren blene9 propios o atenoe rP.spectn ~e lo• que t~naa la 

Misma obllgacl6n. O blen lo encuentre en dlEuno de aquello• lu--
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gares en circunstancias tales que revelen la posibilidad de una 

agresión. 

Dentro de esta excluyente y dada la definición de la misma, 

suponen necesariamente los siguientes elementos: 1.- Una - -

agresión. 2.- Que sea legítima. ~.- Actual o inminente a la --

cual es necesario repeler; es obvio que esta hipótesis no puede 

presentarse en el delito a estudio que ea la defraudación fiscal. 

Cuello Calón, Seb••tián Soler dan una definición d~ la 2a. 

excluyente, pero la del jurista Cuello Calón parece ser la más 

completa. 

8).- ESTADOS DE NECESIDAD, e• el peliaro real'e inmediato -

para bienes jurídlca~e~te prctegldoa que sólo pueden evltaree 

mndtante la lest6n de bienes también jurídicamente tutelados, 

pertenectentes a otra persona. 

As{, decimos que cuando se sacriftca u~ bien de mayor jera~ 

<luía, se configura el delito. Como ejemplo se da el incendio de 

un bosque, en donde ae destruye gran número de árbolee para sal· 

var otros tantos o cuando se arroja al mar parte de la carga de 

un barco para evitar su hundimiento, o cuando doe n•ufra10• lu·· 

chan por una tabla para salvar su vida pereciendc &ualqulera. 

Existen dos intereses que se cncueatran en conflicto, y aue 

necesario sacrificar uno de ellos, para salv•r •1 otr~, lue9c 

entonces se snlvar8 el de ~B)Cr terarquía. 

E~l•ten ciertas condiciones para aue se presente el estado ~e 
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necea1.ded. 

a).- Exiata un pellaro real • laalnente. 

b).- No pueda eer' evitado por otro• wedloa. 

123 

e).- Que ae lealone o deatruya bienes protealdoa por el dercchc. 

La exlatencla de un pellaro real 1rave o ln•lnente en ~ate-

ria lmpo•ltlva. para alguno• contrlbu7ent•• o cauea~tea de un l~ 

pueeto que en optnl6n peraonat ••r' arave, pero eer(a una apr•·-

cS.acl6n de carácteT aubjetlvo, luagc ente-ne.e• qued1rl·a a la apr.!. 

clacl6n del juez en cada caao concreto. 

Para la aeguñda ocaal6n, que no pu.ada aer ••ltado por otros 

medloa menoa peijudlclalee, pero al recordamoa qu~ la naturaleza 

del procadlmlento ad•lnlatrattvo en Naterla flacal hace lmpoal--

ble •ata altuacl6n, J'• •U• el C6dtao Fl_a,cal c.lara••nte eatab1«.cc 

recureo• admt~l•trattvoe, para que el contrlbujente arauaente su 

defenaa, ••( ~a•blén eete •l•mo ordenaalento tributarlo ••table-

ce una faee contencioaa ant• el trlbunal'llecal, y el fue!• poco 

el contrlbu)enr• podr¡ interponer en au defen•• el J~lcto de 1•-

'rantia; en conclualón a( ••l•ten otros ••dlo• de defensa por pnr 

te del cauaante para defender eua lnt•E•~••· 

El probleaa .de deter•lrar cuál •• el bien Jurldlcamente f'T2, 

t~aldo d• ••ror Jerarqu(a 1 en la hacl•nda p4bllc• o el de1 partt-

cular. El Arr .• 31 fracc..IV t!a. I• Con•tltucl6n Pol(tlca de lo• E!, 

tado• Unido• ~e>leanoe, e3tablece co•o una oblta•ctón de lo~••-



xlcano•, el contrtbulr para el a••to público, ••Í d• l• Federa-

·cl&n y "unlclplo• en que r••ldan, de ••n•r• proporclonal y equl

tatlva que dleponaan l•• t8yee. 

El deattno de loa lngreeoe aon para benef lclo de la colec-

tlvldad lueao entonce• al aacrlflclo de loa lntereaea de loa P•!, 

clcularea ••r' en beneflclo de laa •ayorCaa. 

En conclual&n, el derecho de la hacienda pública • perclblr 

loa lnaraaoa por orden conatltuclonal, eat~ por enclaa de loa l!!, 

tereaea de loa partlcularea. Aflr••ndo qua el eatado de nec••! 

dad co•o juatlflcante no opera en la defraudact&n ftacal, por no 

reunir loe requlaltoa que eetablece la ley. 

1Z4 

el.- CUMPLIMllMTO DI UM Dlal&, IJllClCIO DI UM DlllCBD 1 tM

PIDÍMIMTO LIGlTIMO. 

El Art. 15 Frece. V del C&dtao Penal dice: obrar en for•• • 

lealtl•• en cumplimiento d• un deber jurCdlco o •n •Jerclclo de 

un der•cho, aleapre que exl•C• nece•ld•d racione! del &edlo ••--

pleado p•r• cu•pllr et deber o ejercer el derecho. 

En la htp&teete del cu•pll•lento de un deber,.rectbe lo• -

acto• r ecclone• que la l•r •anda que •• realicen, aqul ••late -

l• obllaaclón de hacer o no hacer tra1endo eu lncu•pll•l•fttO una 

aancldn, en éata hlpdte•l• eal•t•n do• debere•: el qu• ordena 7 

el que obedece 1 que •• reeuelwen en favor del deber •'• cacea&

rlco, que •• el d•~•r ealatdo por la l•J• 



En 

puesto. 

m~terla tributarla el •ujeto que o~lta el pago de un lm

•ln que este comportamiento sea llfctto, porque el código 

Flecal ••Í lo •efiala, ~a decir, que el •ujeto ae le permita el --

omltlr legalmente el pago de una contribución, eerá porque eete -

caue~nte goza de una exención de lmpueeto. 

Luego entonces ae puede afirmar qua au altuación de no pagar 

impuestos, no coincide con lo que establece el art. 31 (racción -

IV de la Constitución, hecho generador de un crédito fl•c•l. 

por lo que eatrlcta•ente no ae trata de una omln!ón sino de una -

exenal6n. 

La juatlflcante del cumplimiento de un deber. ol puede pre-

aentarae en la defraudación flacal. 

La juatlflcante del ejercicio de un derecho •e refiere a --

l•• accione• que la ley •utoriza, a que •upone la adecuacl6n de 

la conducta a una nor•a legal que e•tablece el derecho que •e ha 

ejercitado, exl•te l• poatbllldad de que ee ejercite el derecl10 

o •• ab•tenga de hacerlo. Como ejemplo a eato hlpóte•lu menclo-

no al contrlbuJente, que teniendo un ••ldo a favor de una decl•-

racton de ejerclclo• anteriores p&ra el paao de l•pu••toa, com--

penaa éate con el l•pueato que debió haber P•Aado en el afto re--

ciente, luego ~ntonce• e•ta Ju•tfftcante taablén •e puede pre••~ 

~ar en el delito de defrauda,lón fl•cal. 

El lmpedlmento leRltlNo, ae refiere a omiatonea eacluatva--

mente, wa que el texto legalmente expresa que excluy~ de rcapon• 



s~bil1dad, contravenir lo dispuesto en una ley penal, dejando cle 

hacer lo que ae manda, por un impedimento legítimo y luego. el -

que realiza lo q~e la ley crdena por estar impedido en un prece~ 

to legal no comete un delito, aa{ que e•ta hipótesis viene s ser 

el cure~llrnientc de un deber y será el de un aujeto que se -

nieAue a declarar en virtud de que medie el secreto profealonal. 

Puede concluir que esta justificante no tiene vida en el delito 

de defraudación fiscal. 

Dentro de eataa juetlflcantea entrarían los caso• de ho•ic! 

dio y lesiones en los deportes. lesiones inferidas en el ejerci

cio de corregir. lesione• conaecutivaa de tratamiento médico

quirúraico. 

4.- LA IMPUTABILIDAD Y SU ASPECTO NEGATIVO 

Se le debe considerar a este elemento del delito cc~o el 

soporte de la culpabilidad, v no como un ~lemento del delito. 

''La imputabilidad e• la posibilidad condicionada por la sa

lud ~ental y por el desarrollo del autor, para obrar aead~ el -

justo conocimien~o del deber existente. Es la capacidad de obrar 

en Derecho Penal. ea declr, de realizar acto• referidoe al Dere

cho Penal que trala•n con•iAO la• coneecuenci•• penales de la -

infracción. En pocas palabra•, podemos definir a la l~outabill

dnd como la can~cidad de entender y de aucrcr en el campe del D! 

rccho Pena1 11 .2t• 

Ea lmputab1c el 3Utctc Q~c al rcaJlzarsc e' acto r~dn~ laa 

condiciones pafquic•• evisidaR pnr la Jey. 



Ln lrputabilldad Ge deter~ina por l1n Asrecto físico. que seri la 

edad y el psíquico que scrA la salud del desarrollo mental. 

Son responsables loa sujetos que realicen los hechoa y los 

ctlign ur.a sentencia firme dictada por un tribunnl a responder 

de' su conducta que se ha considerado como dellto. 

La responsabilidad es la relación que exlote entre el sujeto 

delictivo y el Estado,medlante el cual et Estadc pcr medio de sus 

tribunales declara que el sujeto obró culposamente, Fºr lo tanto -

su conducta se hace acreedora a la sanción que describe la ley. 

ACTIONES LIBERAE 1N CAUSA.- Son las ccasiones en las que el 

sujeto voluntaria, conciente o culposamente se pone en un estado 

de inculpabilidad, ea el caso del aujeto que quiere cc~eLer un -

delito y para darse ánimo bebe con exceso y ejecuta el delito en 

estado de ebriedad. 

Critcrlo de la Corte establece¡ GUC aún cuandc se pruebe -

que el sujeto h~llaba, al realizar la conducta en un estado -

de inconclencia de sus actos no elimina la inculpabilidad o r~s

ponsnbi l idnd. 

CAUSAS DE lNIHPUTABILIDAD.- El Art. 15 fracc. II del Código 

Penal establece: padecer el inculpadc, al co~eter la infracción, 

trastorno ~entnl o desarrollo l~telectual retardado que le impida 

cnmpr~r~er el car~cter ilícito del techo o ccnduclrae de acuer~o 

co.n esta comprensión, excepto en loa caso& que t.l prcpto •ujeto -

activo hayn pro~ocado esta inc~pncléad intencional o !~prudencial. 
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Se desprende de este precepto la• cauaae de inimputabllldad 1 

la falta de desarrollo y salud de la mente ae! como lo• traator

noa pasajeros de las ~acultades mentales que privan o perturban 

en el sujeto activ~ la .capacidad para diatlngulrel deber, el 

inimputable el enajenado mental o el que se encuentra en un tra~ 

torno menta~ transitorio de manera que no pueda distinguir lo --

lícito de lo ilícito. 

Eata excluyente, •1 ae puede presentar en el delito de defra~ 

dación fiscal, en lo relativo a locos, idlotas,imbécllea, etc. No 

conaiderada una causa de lnlmputabilidad, por lo que al -

un enajenado mental comete el delito de defraudación, deberá ee-

tar sujeto a lo que señala el c6digo penal en lo referente a 

tras de rehabi11tac16n mental. 
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5.- LA CULPABILIDAD Y SU ASPECTO NEGATIVO 

Según la teoría psicológica ln culpabilidad, es la relación 

~síquica d~ causalidad Pr.tre el actuar y el resultado, cate ra~~ 

namiento fundamenta en el principio de que el hombt~ posee --

conciencia as{ como une voluntad, por lo que tiene clcrta capnc! 

dad para ccnccer la norma jurídica y aa{ decldlr, atacarla o no, 

se de6prende de aqul, la r~proc~abllldad de au conducta, ea de- 7 

cir, su culpabilidad ya que el sujeto ha pedido actuar confor~e a 

derecho. 

Le teoría normativa, sostiene que la culpabilidad exiotc,no 

suficiente la relación de cauealldad p&(qulca entre el autor 

y el.resultado, sino qce es nec~serio aue d~ lu2nr a una valora-

ción nor~ativa nue se traduzca en rcprcche, por no haberee prod~ 

cido la conducta de confor~idad con el deber jurídico exigible al 

autor: tueso entonces la culpabilidad para es~~ teor{a, ea una r~ 

probac16n juri~dteional de la conducta que ha nes•dc aquello ex1-

sido por la norma. 

Para Villalcbcs. la culnob11tdarl en ''el deeprecto del suje-

to por el orden jurídico Y.Por loa mandatos y prohiblclonea qu~ 

t~enden a constituirle y a conaervarlo, despreclo qc~ se mnnl- -

fleata por franca opGstci6n en el dote, o icdirectan~~nte, por la 

indolencia o desatención naclda del deetnte~'• o aubeatl•~ct6n ·· 

del mnl ajeno frente a loe prcpios deseca, en !u cul~ft~.27 

La culpabilidad ea el nexo lntelectunl y e•ocional que 11--

8ª al suteto con eu condu,ta (Fernando Castellano•). 

Eetudlando la naturaleza de ln culpabillda¿, oe encuentran 

doff doctrtnaa: 
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La 1loctrina psicol6gica, afirmo quE la naturaleza de la cui 

pabilldad radica, en el nexo psíquico er.tre el ~ujeto y el resu! 

tado, ~ue a su vez tiene dos eleme~tos: 1.- Volitivo. 2.- Int; 

lectual. 

El elemento vclltivo indica dos quereres, que sen la condu~ 

ta v ~l reaultadc. 

El intelecrual indica el conocimiento de la antl,urLctdad -

en la ccnducta. 

En la doctrtna normativlata, au objetivo ea fundamentar la 

culpabilidad, es decir el juicio de reproche en ta exigibilidad 

de los sujetos capaces para comportarse a lo que establece una -

norma jurídica, luego entonces la exigibilidad sólo obliga a loa 

imputable•, que un caso ccncretc puedan comportarse de acuer-

do a lo mandado. 

Esta doctrina ve en la culpabilidad un julc~o de reproclle.

E s preciso que el sujeto imputable pueda actuar de conformidad • 

con la conducta exigida por el orden nor~ativo en vez de la rea

l izada. 

Aa{ la culpabilidad, ea el nexc paicológtco que ee reprocha 

al sujeto activo c~n su conducta en La leal6n al blen jurídica-

mente tutelado. 

La culpabllldad se manifiesta en dos maneras, el dolo y la 

culpa. 



Estudiaremos primero el dolo que scr6, la conducta consis-

tente encaminada a ln realización de lesionar un bien jurídica-

mente protegido por ln norma, conciente de la conducta ilicita; 

los elementos del dol¿ son, el elemento ~tico compue~to por la·

conciencia de que se quebranta el deber y el otro elemento es el 

volitivo o emocional, que es la voluntad de realizar la conducta 

o hecho delictivo. 

TIPOS DE DOLO: 

a).- Dolo directo presenta cuando el sujeto quiere el r~ 

sultado J coincide con el prop6sito de obtenerlo, es el caso del 

homicidio, el sujeto activo, decide privor de la vida a otro su

jeto y como consecuencia de este acto lo mota. 

b).- Dolo indirecto, el sujeto delictivo se propone a realJ:. 

zar un illcito y sabe de antemano que obtendrá otros resultados, 

es el caso que para.dar muerte a quien Ya a abordar un a~ión co

loca una bomba en el misao, con la certeza de que odemis de obt~ 

ncr su ometido morir&n otras personas y se destruiré el aparato. 

e).- Dolo indeterainado, es cuando el sujeto ~iene la intc~ 

ci6n genfirica de delinquir, sin tener el prop6aito delictivo en 

especial y como ejemplo se menciona a le persona que lanza boa-

bas a bienes o a personas con el objeto de causar terror. 

d).- Dolo eventual, aqui se desea un resultado delictivo 

previniéndose la posibilidad de que surjan o~roa no queridos d~

rectamente, es el caso del sujeto que incendia una bodega cono-

e iendo la posi bilidnd de que: el v,eln~or auera o sufra un dafto. 

LA CULPA, actúa culposamentc quien in(rinac un deber de cu! 

dado, que personalmente l~ incu~bre 1 cuyo.~esultado puede pre--
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veer (f.dmundo Hezger). 

Los elementos de la culpa son: 1.- la conduCta humano como 

actuar voluntario, positivo y negativo. 2.- qµe esta conduc

ta se realice sin las cautelas o precauciones que exige el F.sta

do. 3,- Los resultados del acto han de ser previsibles o evita

bles, 4.- La relaci6n de causalidad entre el hacer y no hacer -

el resultado no querido. 

Existen dos tipos de culpa: a).- concicntc, el agente pre-

vee el posible resultado !licito pero no lo quiere, abriga la e~ 

peranza de que no se produzca, es el caso del conductor que man~ 

ja a exceso de velocidad y sabiendo concientemente que los fre-

·nos funcionan defectuosamente con la esperanza de que un indivi

duo no se cruze en su camino. b).- culpa conciente, el sujeto no 

pr~vee el resultado de quo surja el il!cito, a pesar de ser pre

visible, lo que pudo haber previsto, es el caso del sujeto que -

limpia su pistola en presencia de otras personas, sin preveer el 

resultado de su conducta, se produce el disparo y lesiona o mata 

a otra que estaba en ese lugarª 

F.l delito objeto de nuestro estudio dogmático jurldico pe-

nal, es un delito evidentemente intencional ya que quiere un es

pecial estado anlmico, es decir la conducta requiere de un acto 

de.conocimiento (del delito) y el otro de la voluntad (de evadir 

o no pagar cierto impuesto) conociendo la realidad, este sujeto 

quiere dar a conocer la autoridad fiscal hechos falsos como 

ciertos, nprovechindose del falsQ conocimiento qu~ tiene el suj~ 

to pasivo; concluyendo este análisis se desprende que el fraude 

al fisco podrá ser calificado como un delito t!picamente doloso. 
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Refirténdose a la defraudación fiscal, requiere el delito -

de un dolo espec{fico 1 es decir el sujeto activo debe captar los 

elementoe del delito y considerando que el fraude al fleco e• un 

delito y considerando que el fraude al flaco especial, as( que -

el sujeto activo del illcito tiene un fin eapec{flco en la real! 

zación de la conducta, que será en este caso la omisíón del pago 
i 

del impuesto, as! también afirmo que debe ser dolo directo ya --

que el elemento volitivo eatá dirigido al resultado. 

LA CULPABILIDAD !N SU ASPECTO NEGATIVO 

LAS CAUSAS DE INCULPABILIDAD, para la teor(a normativa esta-

blece como cauaaa de inculpabilidad, el error J la no exigiblli--

dad de otra conduéta. 

El Código Penal señala como cauaas de inculpabilidad el - --

error eecenclal de hecho y ta coacción sobre la voluntad. 

El error ea el falao conoci~lento de la verdad, ea un cono--

cimiento incorrecto, se conoce pero equivocadamente, que a su vez 

se tiene una falaa apreciación da la realidad. 

En cuanto a la ignorancia, hay una auaencla de conoclmiento 

ea una laau~a de antendi•lento, porque nada ae conoce nl errónea 

ni certera•ente. 

Existen doa tipo• de error~ 

a).- El error de hecho que a su ve& ae divide en doa: 

1.- Eacenctal. 

2.- Accidental q9• a su vez '•te le divide en: 
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Aberratio intus (golpe) 

Aberratio in persona 

Aberratio delicti 

''El error de Derecho no produce efectos de eximente, porque 

el equivocado concepto sobre la significación de la ley no just!. 

fica ni autoriza su violación. La ignor~ncia de las leyes a na

die aprovecha'1 .28 

Aberratio intus (error en el golpe), se presento cuando el 

resultado no es precisamente el que se quiere, es el caso de que 

Jorge dispara a Carlos sin confundirlo, pero por.falta de punte-

ría no acierta y mata a Roberto. 

Aberrato in persona es el caso de que Roberto quiere dispa-

rar sobre Rafael, pero por causa de visibilidad mata a Javier, a 

quien no se proponla a matar.· 

Aberrato delicti, es cuando se presenta un delito diferente 

al originalmente planeado, es el caso de una persone que quiere 

dar muerte a su padre, y al disparar mata a otro persona, luego 

entonces el delito cometido ya no se tipificaré como parricidio 

sino será llanamente homicidio. 

f.l profesor Luis Fcrnándcz Doblado, explica el error de de-

recho de la siguiente manera: 

a).- Penol, recae en la norma penal en cuanto a su conteni-

do y significado. 

b).- f.xtra penal verso sobre ese mismo conte~ido, pero en -

IM 



tanto _.se·· _h·f~~.~~:re1pecto a_ un concepto jurídico pertenec Lente a - 13S 

tra Tam~:: d'et .. derecho (ej~mplo sobre el concepto de documento). 

Error. de hecho puede ser: 

A).- ESENCIAL, recae sobre un elemento fáctlco cuyo descon~ 

cimientO afecta al factor intelectual del dolo, por ser tal ele-

~ento requi•lto constitutivo del tipo, o bien fundante de una --

conducta juatlficada, e•te error puede ser vencible o invencible 

según deje subsistente la culpa o borre toda la culpabilidad. 

B).- ACCIDENTAL, como se expl~c& puede pre•entaree en el 

solpe, en la persona o en delito. 

Como otra cau•a de inculpabilidad tenemos la OBEDIENCIA JE-

RARQUICA., e•ta h~p&tesi• •e pueden presentar las siguientes -

eltuaclone•: 

a).- éuando la orden ilícita ~ cuando el infractor cono-

la lllcltud y a •u vez no tiene la obligación de acatarla 

función de au trabajo en ca10 de que la realice, la conducta se

rá re•ponaable a título de dolo. 

b).- Si la orden e• llCclta 1 el infractor tlene obllsaclón 

de cumplirla eln tener facult•de• de ln•pecclón, •e preaent• un• 

cauaa de juatlficací&n. 

e).- Si la orden ea lllclta y el lnfertor por error e•enclal 

de hecho e lnvenclble la cree l(clta, adn tenlcndo poder de :- --

ln•pecclón, e•taremo• en preaencla de una c•u•a de lnculpablltdad 

por. error de hec110 esenclal o tnvenclble. 

d).- Si la orden e• llÍclta y el inferior aún conociendo au 

ilicitud, realiza la conducta eln poder ab•tener•e de obedecer -



ante una amenaza de sufrir consecuencias perjudic1aies, estará -

obrando bajo una causa de inculpabilidad por la no exigibilidad 

de otra conducta. 

f.n la tercera hipótesis se debe analizar en cnda caso con-

creta las actas constitutivas 1 actas de asamblea, etc., para de

terminar si la órden se refería a relaciones habituales dentro -

de las respectivas esferas de competencia y si existe razón a -

causa de relaci6n jerárquica superior para suponer que la órden 

no será ilícita. Los directores podrán estar subordinados al -

Consejo de Administraci6n, los gerentes al director y así suces~ 

vamenLe. Dada la complejidad de la organización de las socieda

des mercantiles hace posible que se presente dicha situación. La 

última hipótesis puede presentarse ya que al inferior no podrá -

exigtrsele otra conducta a coste de su sacrificio, menciono el -

ejemplo del gerente que con el fin de presentar un belance más -

favorable que arroje mayores utilidades o para cubrir o incubrir 

algún hecho il!cito propio, pueda obligar al contedor quien téc

nicamente lleva el control de los estados financieros de la em-

presa bajo amenazas de cese, obligue a ~ate a presentar declara

ciones fraud1-1lentes, engaño en virtud del cual se omit'a el pago to

tal o parcial del impuesto. 

f.n este caso, el inferior jerárquico, estará amparado por -

un excluyente de culpabilidad, en tanto que en este caso que me~ 

ciono el gerente será responsable. 

LA NO EXIGIBILIDAD DF. OTRA CONDUCTA, es excluyente o causa 

de inculpabilidad radica en causas personali~imas de carácter -

supralegales, que se consideran suficientes para excluir la cul-
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p~b.ttldad del !IUjeto activo, que. ac··v:• obligado a real Lt.ar' una -

conducta, típicamente penada, de m~~~ra q~e no e~lsta p~~·l~ill--

dad de que realice otra conducta; aon causaa de inculpabllldad -

por la exiglbilldad de otra c~nducta: la violencia moral. el 

estado de necesidad traténdoae bienes de igual jerarquCa¡ encu--

brimlento entre pariente•. 

De ~atas hlpdteale de no exiglbllldad de otra con~ucta, so

lamente ae puede dar en la defraudación fiscal la referente a la 

violencia moral, en acorde al ejemplo del contador público que -

ve •ometldo a realizar una conducta ll(cita. 

6.-LAS CONDICIONES OBJETIVAS DE PUNIBILIDAD, •e pueden -

C?n•lderar como elementos escenclalea del delito, virtud de -

q~e no todos toa tipos penalea lo conRtltuyen, puea son meros r~ 

qulaltoe procesales para que la conducta ll(clta pueda aanclona~ ... 
Liazt define a l•• condicione• objetivas de punlbllldad co-

mo clrcunatancl•• externa• que nada tienen que ver con las accl~ 

nea dellctlvaa, pero cuya presencia •e condiclona a ta·apllca- -

clón de la eanclón.- Co•o eJe•plo •enciono que para que •e 

figure el delito de quiebra fraudulenta •e ea indispensable que 

prevla•ente ae haya hecho la decl•ratorla de quiebra, en caao de 

que falten la• condiclonea objetiva• de punlbllldad, el dellto -

no ae conflaura. 

7.-LA PUNillLlDAD Y SU ASPECTO NEGATIVO, e• el •ereclmlento 

de una ••nctón por la ree11zactón de una conducta nociva, lu•ao 

ento~cea debe aer reprimida, por lo que entonce• et Eetado enla-

•• la conducta con la p_ena. 



La doctrina se divide en dos corrientes respecto a este pu~ 

to. 

a).- La doctrina que considera lu pena como consecuencia -

del delito. 

b).- La doctrina que ve en la punibilidad un elemento del -

delito. 

Los autores que sostienen la primera posición, dicen que la 

sanci6n es parte de la norma y no del delito, la pena merece · 

en función del comportamiento, Villalobos expresa que un acto es 

punible- porque es delito, pero no es delito porque es punible. 

F.n la segunda posición tenemos, que Jiménez de Asúa, dice -

que la penn no sólo es un elemento del delito, sino que es el e~ 

rácter específico del mismo. 

Si se compara el delito con un contrato, se verá que todo -

acto es una conducta humana, y típica será toda hipótesis previ~ 

.ta en la ley, luego entonces seri antijurldico todo lo que est6 

conLrario a derecho ya sea una norma o un contrato, afirmando -

que es culpable e imputable el incumplimiento doloso de un con-

trato, como lo es un homicidio calificado, pero de estas dos con. 

ductas sólo una, que será la del delito que al tificarse recibe 

una pena. 

F.n mi punto de vista, la sanción es parte integrante de la 

norma jurldica, de otro modo se convertirla en un precepto inte.!, 

no y quedaría su cumplimiento al arbitrio individual. 
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As! también se afirma que la sanción penol es un elemento -

del delito, por lo ~ue cuando se realizo un estudio dosmitico de 

un delito no se puede evitar el conciderar a la sanción. 

F.l acto es ilicito y tiene el carácter de una infracción, -

cuando el derecho objetivo enlaza este acto con una conducta. 

La punibilidad para el delito de defraudación es la sieuic!!. 

te: 

El delito de dcfraudaci6n fiscal se sancionará con prisión 

de seis meses a seis años, si el monto de lo defraudado no exce

de de 500 veces el salario¡ cuando exceda, la pena será de tres 

a nueve años de prisión. 

Cuando no se pueda determinar la cuant!a de lo defraudado, 

la pena será de tres meses a seis años de prisión. 

ASPECTO NEGATIVO DE LA PUNIBILIDAD 

EXCUSAS ABSOLUTORIAS. e~ el aspecto negativo de la punibi-

~idad y se le llaman a las circunstancias bajo las cu~les una -

conducta. tí~ica, antijurídica, imputable a un sujeto J ¿ulpable, 

no sufre pena alguna por rozones de pol!tica criminal o utilidad 

pública. 

También se le llaman aquellas .causas, que dejando subsiste.!!., 

to el carácter delictivo de la conducta o hecho, impiden la apl,!_ 

cación de la pena. 

Casos en los que proceden o existen estas condiciones. 
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a).- Excusas en razón de la mtnima temibilidad. 

Articulo 375 del Código Penal, señala que cuando el valor -

de lo robado no pase de diez veces el salario minimo, sea resti

tuido por el infractor expontáneomente y pasue este todos los d.!, 

fi~s y prejuicios, antes de que la autoridad tom~ conocimiento 

del delito, no se impondrá sanción alguna, si no se ha ejecuta

do el robo por medio de la violencia, (ejemplo de la mínima temí 

bilidad del agente). 

b).- Articulo 333 del Código Penal dice. No es punible el 

aborto causado sólo por la imprudencia de la mujer embarazada o 

cuando el embarazo sea resultado de una violaci6n. 

e).- Otras causas son por inesigibilidad¡ es el caso que 

señala el articulo 280 fraéci6n 11 y el 151, el primero alude a 

la excenci6n de pena e determinados parientes del homicida si 

ocultan, destruya, o sin la debida licencia sepultan el cadaver 

del occiso, el segundo caso excusa a ciertos familiares de un -

detenido, procesado o condenado cuenco favorezcan a au evasi6n, 

excepto cuando la fusa se presente mediante violencia ~n las pe!. 

aonas o fuerza en laa cosas. 
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ITER CRIKillIS 

J,A VIDA DllL DllLITO 

Dentro del delito, existe un camino para llegar al objetiYO 

antijur1dico desde que se cree la idea del ilícito, hasta su re~ 

lización, a esta fase o sendero es o lo que se le concoce como -

la vida del delito. 

En los delitos culposos no existe este proceso. 

La idea de deliquir aparece en la mente de un ho•bre y pos-

teriormente se exteriorisa, pasando por un proceso interior en -

la mente del sujeto, la cual se le conoce como fase inLcrna y --

que posterior•ente pasará a la fase externa, que a continuoción 

explico; 

FASJl IllTJ!RNA 

a).- Ideación, se crea en la mente del sujeto una idea de-

lictiva, pero 6sta puede ser rechazada o aceptada; en el segundo 

supuesto cuando el sujeto acepta permanece esa idea antijuridtca 

1 que posterior•ente.dari paso a la segunda etapa que ~s la de -

delibétraci6n. 

b).- Deliberaci6n, es la neditación sobre la idea delictiva, 

existe un estudio sobre las consecuencias de la •is•a, en eata -

etapa existe en la mente del sujeto una contradicci6n de idea• -

iliciLas contra las constumbres morales y religiosas, en esta -

etapa puede ta•biin ser rechazada la idea de delinquir o.en su -

defecto proseauirá su camino. 

e).- Rcsoluci6n, e~iste la •oluntad de lleYar a cabo dctcr-
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minada conducta ilícita, practica~ lo anteriormc11te creado en su 

mente, pero ésta ideü no se ha extP-riorizado. 

Los pensamientos así como las ideas internas no son imputa

bles, luego entonces no se puede castigar conforme a derecho. 

Rossi decía, ''El pensamiento es libre, escapa a la acci6n -

material del hombre; podrá ser criminal, pero no podré ser cnca

dcnado''.29 Ulpiano dec!a que nadie puede ser penado o sancionado 

por sus pensamientos. 

FASE EXTERNA. 

f.s la otra parte que encontramos dentro del camino del del~ 

to, ésta fase a su vez se divide en las siguientes: 

a).- Manifestaci6n, surge al exterior pero solo como idea, 

Existen excepciones en donde el delito se agota con la sola 

manifestación y como ejemplo se menciono al articulo 282 Frac--

Ción del Código Penal, que señale que se sancionará al que am~ 

nace e otro con causarle un mal en su persona, honor, derecho o 

en la persona, bienes o derechos de nlguicn que esté ligado con 

algún vinculo. 

F.l articulo 6 de la Constitución Federal, establece la gn-

rant{a a la manifestación de las ideas y que no pueden ser supr~ 

midas ni judicial ni administrativamente, salvo estén contra la 

moral, los derechos de terceros. pertuben el órden p6blico o ca~ 

se un delito. 
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b).- Preparación, Soler lo define de la siguiente mnnera: -

como aquellas actividades que por st mismas insuficientes para·

mostror .su vincula~ión con el prop6sito de ejecutar un delito d~ 

terminado 1 para poner en peligro un bien jurldico dado. 

Como excepción el Código Penal sanciona. algunos actos prep~. 

ratorios que por si mismos agotan el tipo. 

Art. 256.- Que establece sanciones para los •endtaos a qui~ 

nea se aprehenda con un disfr4z o con armas. o cualquier otro -

instrumento que le dé lugar para sospechar el propósito de eom~

ter un delito. 

e).- Ejecuc16n, en esta etapa delictiva se ~rcsentan dos s.!, 

tuaciont!s: 

1.- La consumaci6n. que es la ejecución que reune a todos 

los elementos gen~ricos 7 especlficos del tipo legal. 

2.- TENTATIVA. doctrinalmente a 6sta se le considera como 

los actos ejecutivos encaminados a la realizaci6n de un delito, 

si 6ste.no se consuma por causas ajenas al querer del aujeto. 

El art. 12 del Código Penal se~ala: eaiate tentatiwa pUni

ble cuando la resolución Oe co•eter un delito 5e extcrtortea ej~ 

cutando la conducta que deberla pro~ucirl.o u o•itiendo Lo que d!., 

bfa eviLarlo, si aquél no se consuma por causas ajenas a LQ YO-

luntad de l~ gente. 

Para imporier la pena de ln ~entativa, los jueces tendr6n en 
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cuenta la tcmibilidad del autor y el grndo a que se hubiere lle-

gado en la consumaci6n del delito. 

Si el sujeto desiste expontáneamente de la ejecuci6n o im--

pide la consumación del delito, no se impondrá pena o medida de 

seguridad alguna por lo que a éste se refiere, sin perjuicio de 

aplicar lo que corresponda a los actos ejecutados u omitidos que 

constituyan por su mismo delito. 

CLASES DE TEKTATIYA 

a).- TEKTATIYA ACABADA O DELITO FRUSTRADO, se presenta cua.!!. 

do el sujeto emplea todos los medios adecuados para cometer el -

delito y ejecuta los actos encaminados directamente este fin, p~ 

ro el resultado no se produce por causas ajenas a su voluntad, -

es el ejemplo del sujeto que pone veneno suficiente en el alime,!!. 

to de otro sujeto para causar la muerte. pero la llegada del m6-

dico impide el resultado letal. 

b).- TENTATIVA INACABADA O DELITO INTENTADO, se realizan --

los actos tendientes n la producción del resultado, pero por ca~ 

sas extrafias. el sujeto omite alguno, luego entonces ~i resulta~ 

do no se produce, en este caso menciono el ejemplo de ia persona 

que ya atada la victima le está haciendo ingerir un tóxico prep~ 

rado de antemano, más pronto se presenta un tercero y rompe el -

recipiente. 

F.n el delito estudio como fraude al fisco se presente la --

tentativa acabada as! como la inacabada en el primer caso mencio-

no cuando el sujeto activo o causan'te realiza todos los actos --

L~ndientos a omitir el pago de un impuesto por conducto de sus -
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respectivos pagos en las oficin~s exactoras, pero por un;i fallo 

eléctrica ésta documentación es presa de un incendio perdiéndose 

totalmente evita~do la presentaci6n de las mismas, luego ~nton-

ces se evita el aconteCimiento. 

En el segundo encontramos al segundo. sujeto defraudador que 

pretende el no pago del impuesto, pero a la hora de presentar --

sus respectivos pagos y declaraciones, el causante no se percata 

de que ésta documentación est& incompleta faltando datos, firmas, 

etc., para cumplir con los requisitos de forma de este documento 

y tiene como resultado la no presentación. 

LA PARTICIPACION 

Se define como la voluntaria cooperación de varios indivJ-

duos en la realización de un delito, sin que el tipo requiera -

esa pluralidad. 

Haciendo referencia a los delitos plurisubjctivos y es nec~ 

sario recordar que no puede colmarse con la sola conducto de un 

sujeto, sino que es necesario la concurrencia de dos o más con--

ductas. 

El art. 141 del C6diso Penal ~eüala: se impondr~ de l u 9 

años de prisi6n y multa hasta de 10,000 pc~os a quiP.nes reAuel-

van de·concierto cometer uno o varios delitos del presente titu

lo y acuerden los medios de llevar a cabo su determinación. 

GIADOS DE PARTICIPACIOI 

Rn la porlicipuci6n existei vnrios sujetos, los cualcM en--
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caminan su conducta a la realizaci6n de un ilícito. 

Carrara dccia que entre los responsables de un ilícito se -

encuentran: 

Autor principal, es el que coincide, prepara y ejecuta el -

acto delictivo. 

Cómplices son los que indirectamente cooperan para la real! 

zación del delito. 

Cuando se ejecuta por un solo sujeto el delito se llama 

autor y si lo orisinan varios. recibe el nombre de coautores y -

a los que contribuyen secundariamente se les llama cómplices.--

~lagiore hace la siauiente clasificación: 

a).- "Según el grado, la participación puede ser principal 

accesoria; mientras la primera se refiere a la consumaci6n del 

delito, la segunda tiende a su preparación. 

b).- Según la calidad, la participación puede ser moral 1 -

!!sien, comprendiendo la primera tanto la instigaci6n como la d~ 

terminaci6n o provocación: a su vez la instigación abarca, como 

subclases; el mandato, la 6rden, la coacci6n, el consejo y la -

asociaci6n. 

Hay insti~ación cuando quiere el hecho, pero lo quiere pro

ducido por otro, la obtiene por medio de la psique de otro suje

to, 

e).- F.n razón del tiempo, la participación es anterior, si 
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el acuerdo es previo a la comi~i6n del delito y en tal ~~mcnL~ -

se precisa la intervención que en él lleva cHda parLlcipe¡ conc~ 

mitante si la temporalidad está referida al instante mis•o de la 

ejecuci6n del delito; 1 posterior, cuando se comprendan actos 

que se ejecutan después del evenLo, pero p~r acuerdo previo. 

d).- Según su eficacia, la par~icipación es necesaria y no 

necesaria, de acuero c~n la naturaleza del delito, ya que éste -

exija o no, para su comisi6n al concurso de personas"~º 

El art. 13 del Código Penal señala los sujetos responsables 

de los delitos. 

Art. 13.- Son responsables de l~s delitos. 

I.- Los que acuerden o preparen su realización. 

II.- Los que los realicen por sl, 

III~- Los que los realicen c~njuntamente. 

IV.- Los que lleven a cabo sirvifndose de otro. 

v.- Los que deterainen intencionalmente a otro a cometeilo. 

VI.- Los que intencionalmente presten ayuda o auxilien • otro 

para su comisi6n. 

V1I.- Loa que con posterioridad a au ejecuci6n auxilien al d~ 

lincuente, en cumpli•i~nto de una promesn anterior al -

delito. 

VIII.- Los que interyenaan con otros en su comisión aunque no 

conste quién de ellos produjo el resultado. 

E~ nu~stro delito estudio, definitivamente al se dA. la par

ticipaci6n. toda vez que si existen •ás de doa sujetos que d~teL 

minen los impuestos que deber5n declarar an~e la haci~ndu 116bli-
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ca, nos basta recordar para ejemplificar, que el gerente puede -

coaccionar al contador p6blico para decloror menos ingresos de -

la empresa, gravando menos cantidad de ingresos. En personas m2 

roles la participación para la omisión total o parcialmente pue

de ser desde el consejo de administración hasta la persona enea~ 

gada de presentar la documentaci6n o pago de impuestos. 

En cuanto a personas físicas se excluye la participación -

para la omisión de impuestos. 

c .. cuaso DE DELITOS 

El concurso de delito, es cuando un sujeto es el autor de -

'varias infracciones penales. P.ste concurso tiene dos tipos, el 

concurso ideal y el concurso material. 

a).- Concurso ideal o formal, se realiza por una acc16n y -

se obtienen varios resultados antijurídicos, aquí la acci6n noc! 

va se adecGa a dos~ mis tipos, produciendo diversas lesiones j~ 

rtdicas y dañando dos o m6s bienes juridicamentc tutelados, es -

el coso del sujeto que priva de la vida a otro con un dispaºro, -

lesiona a un segundo y dafta la propiedad ajena, as{ co•o el eje~ 

plo de la violaci6n en donde el sujeto pasivo resulta ser parie~ 

te pr6ximo del delincuente. 

El art. 18 reformado del Código Penal seftala: "Existe con

cur~o ideal cuando con una sola conducta se cometen varios deli

tos". Por su parte el 64 del mismo ordenamiento indica: "En ca

so de concurso ideal, se aplicará la pena correspondiente al de

lito que merezca la mayor, la cu&l se podrá aumentar hasta en --
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una mitad más del máximo de duraci5n sin que pueda exceder Je -

las máximas sefialadas en el Titulo Segundo del Libro Primero".
31 

El art. 25 dispon~ que la prisi6n será de días a 40 años. 

b).- Concurso material o real, se presenta cuando el sujeto 

realizo varios ilícitos o delitos. mediante actu~ciones indepen-

dientes sin haber recaido una sentencia condenándolo por uno de 

ellos (es el caso de dos o tres homicidios). 

El art. 18 del Código Penal en su segundo p&rrafo hace re-

ferencia el concurso real, cuando con pluralidad de conductas se 

cometen varios delitos. 

La pena para el concurso material, será la que corresponda 

al delito que merezca la •aror,_ la cual podr6.aumentorse hasta -

la suma de las penas correspondiente~ por cada uno de los demás 

delitos, sin que exceda de los máximos. 

Sesún los tratadistas seftalan tres sistemas para reprimir -

al delincuente: 

1.- Sistema de acuaulación material, es donde se suman las 

penas correspondientes a cada deliLo. 

2.~. Sistema de acumulación de absorción, sólo se i•pone lo 

pena del delito más grave, ya que ésta absorve a las menores. 

3.- Sistema de acu~ulaci6n jurldica, se ~o•a co•o hase Ja 

pena del delito de mayor import~ncia, pudiendo aumentar en r~l11-
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ción con los dem5s deliLO$ y de conformidad con la p~rsnnalidad 

del culpable. 

Nuestro C6digo Penal vigente aplica los Lres sistemas 11 cl -

articulo 64 permite la aplicación de ln pena correspondiente al 

delito mayor (absorción) pero faculto al ju~gador para aumentar-

la en atención a los delitos cuya pena sea de menor cuontia. (ac~ 

mulaci6n juridice). y establece lo posibilidad de aplicar h~sta 

la suma de las sancione¿ de todos los delitos (acumulación mate

rial) sin que pueda·esc~~er de cuarenta afios 1•.32 

Concurso de leyes, esto quiere decir que un mismo hecho de-

lictivo puede estar simplificado en ~os preceptos diferentes, es 

decir que el concurso se presenta cuando dos leyes p~recen disp~ 

tarse ia tipicldod del acto. 

El art. 60 del Código Penal resuelve el problema señalado -

aqu{, cuando se refiere a que en una misma materia aparezca res~ 

lada por div~rsas disposiciones, la especial prevalecerá sobre -

la general. 

El art. 20 del Código Penal señala: H~y reincidencia siem

pre que el condenado por sentencia ejecutoria, dictada por cual

quier· tribunal de la República o del extranjero, cometa un nuevo 

delito, si no ha transcurrido desde el cumplimiento de la Conde-

na o del indulto de la mismn, un tbrmino igual al de la prescri~ 

ci6n de la pena, salvo las excepciones fijadas por la ley. 

Cuando un delincuente reincidente en el mismo g~nero de in

fracciones, comete un nuevo delito procedente de la misma pasión 
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0··1ndignac16n viciosa. se le considerari como un delincuente ha

bitual, ; cuando las tres infracciones que hayan cometido en un 

período que no exceda de diez años. 

~tl el tipo a es~udio es decir l~ defraudaci6n fiscal no se 

da el concurso del delito, ya que el único bien que se ve dañado 

es la Hacienda Pública, toda vez que cuando se deja de pagar un 

impuesto, el dano recae directamente sobre la Hacienda Pública. 
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CUADRO RESUMEN 

ARTICULO 109 DEL CODIGO FISCAL 

Comete el delito de defraudación flacal quien con 

de engafioa o aprovechamiento de errore•, omlta total o par-

cl41Mente el pago de alguna contrlbucl&n u obtenga un bene-

fleto indebido con per}ulclo del flaco federal. 

El delito de defraudacl&n fl1cal ae aancionará con prl 

st6n de trea meaea a aela añoa al el monto de lo defraudado 

no excede de 500 vece• el aalarlo, cuando exceda, la pena -

será de tre• a nueve año• de prlatón. 

Cuando no ae pueda determinar la cuant(a de lo que •e 

defraud6, la pena ••r' da trea •eaea a aeta' aftoa da prlat&n. 
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CLASIFICACION DEL DELITO A ESTUOlO 

1 POR LA CONDUC- l ACCtON Y 
POR SU GRAVEDAD DELITO 

í 
TA DEL ACENTE 

1 

OHISION 

POR SU 1 DE ACUERDO AL l LES ION 
MATERIAL 

PESULTADO 

T 
DARO QUE CAUSA 

r 

1 INSTANTANEO l POR SU y POR EL ELEMEN- DOLOSO 
OURACION CONTINUADO 

TO INTERNO 

1 
1 

EN FUNCION DE 1 POR EL NUMERO l T SIMPLE UNISUBJETIVO 
su ESTRUCTURA DE ACTOS 

1 

POR EL NUMERO 1 POR SU l ES UN DELITO 
DE SUJETOS QUE 

T 
UNISUBJETIVO MATERIA 

1 
FEDERAL 

INTERVIENEN 

POR LA FORMA 1 SERA DE QUERELLA 
DE PERSECUCION 
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En ~1 "tipo a estudio, remotamente se puede preMenLar el 
·, 

aueño 1 hlpon.ot1smo y el aonaaibult.smo. 

El delito a c~tud1o es un tipo: ano~mnl,especia\ 1 aut&nomo, 

'aaufstico y de daño. 

Como cauaae de Ju•tiflcact.6n en el delito a eetudlo se pue-

de presentar; cumpllmlento de un deber, ejerclclo de un der~cho 

y el impedimento lesftlmo. 

En el caso de un lnlmputable en donde pade&ca un trastorno 

~entat, intelectual retardado, e• decir un idiota, loco, imb,cll, 

al puede cometer el delito de defraudacl&n flacal. 

Como ae aenclon$ anteriormente, el delito a eatudlo, ea in-

tenclonal y requiera de un dolo eepeclftco. 

Coao cauaaa de inculpabilidad en la defraudact.&n fiscal, 

puede preaentar la obediencia jerirqulc•, la no exlglbilldad de 

otra conducta. La punlbllldad o ••ncl&n para el tlpu a estudlo, 

•erj la de prlal&n d• tT•• me••• a ••i• •~o•, ele\ eonto de la 

defraudacl&n no excede de 500 vece• el salarlo; cu•ndo c~ceda l• 

pena aerj de trea a nueve afto• de prlal&n. 

La tentativa acabada como inacabada, •• puede pre•cntar en 

el tlpo a eatudlo, Junto con la partlclpacl&n, en cuanto •l 'con-

curao de delito• no •e presenta en el drllto a e•tudlo. 



e o H e L u s I o H B s 

PRIMERA.- La aplicación del orden tributario, en el caso de 

la defraudoci6n fiscal, se ha visto frustrada en su aplicaci6n -

exa~ta, ya que el Estado Federal t~ene la facultad para la cele

bración de convenios con los contribuyentes, en lo referente a -

impuestos omitidosy sanciones. Estos convenios fiscales traen -

como consecuencia una captación de impuestos reducida y cada vez 

con más beneficio pura el causante ya que ~parte del convenio -

fiscal existen plazos en el Código Fiscal para el pago de un de

terminado impuesto. Rn consecuencia, se debe reglamentar esta -

facultad del Estado adecuadamente para la celebración de los me~ 

cionados convenios. 

SEGUNDA.- Es necesario que el Estado y el contribuyente ten

gan una relaci6n amistosa y de buena fé. que se abandone la pug

na reciproca que existe. Es indispensable que se le eduque al -

causante sobre las oblisaciones fiscales que le corresponden, -

as! como suprimir trámites engorrozos 1 complicados que solo --

traen confusión para el cumplimiento de sus obligaciones. Crear 

políticas tendientes a trasmitir confianza a los contribuyentes, 

evitando el temor existente para con la autoridad fiscal. 

TF.RCF.RA.- Es necesario que se aplique exactamente la norma 

tributario al delito de defraudación fiscal y se le trate co•o -

tal, ya que la norma dice, que el delito de defraudaci6n fiscal 

se sancionar& con prisión. Hasta la fecha. la Autoridad Fiscal 

le interesa más que al contribuyente se le impon~A multa a la -

aplicación exacta de la punibilidad a este delito; que será la -

d~ prisi6n. 
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CUARTA.- Para 14 mejor captación de ingresos del Entado, se 

nec~Ylta una revlaión la ley quE regula a laa sociedades mer-

cantiles, ya que de diez empre•aa, ocho de ellas no pagan real-

~ente el impuesto que le• corresponde; eata revia16n deberi ser 

encaminada a detectar las lagunas y oscuridad de las normas, el~ 

mentos que utiliza el contribuyente para reveattr su defraudación 

fiscal como una conducta l{clta. 

QUINTA.- El lmpu~ato ~ecaudado ea un aapecto tan antiguo --

como la humanidad mlama. Dentro de nueatra aocledad toma un pa

pel de suma importancia, en el desarrollo econ6mlco del pala, 

por talea clrcunatanclaa tanto laa coóduCtaa para captar este l~ 

zreao, como el de&tino qua tiene, deben estar estrictamente vi-

gllado p•r• dar cumplimiento al mandato conetltuclonal que dlce 

que au destino eerá al s•ato público. 

S!XTA.• En baee al eetudlo dog~átlco del delito de defrau~~ 

ción, encontramos que la lntenclón verdadera del legtºiilador al -

crear eate tlpo, fue que todo •ujeto que ae encuentre dentro de 

la hlp6teal• normati~• pa&ue au real lmpueato, ya qua la conduc

ta de defraudar al flaco eatá bien tiplflcada en et ordenamiento 

respectivo, pero en la realidad encontramos lntereaea aco~Ó•lcoa 

por part~ del Eatado para no aplicar la exactitud de ta ~or•a 1 -

por lo que ea neceaarlo que •• lealale en acorde a la altuactón 

económica )" pclitlca del pafa, para que e-1 Estado Fede.ral 1 ·no -

deja Lmpune el delito de defraudacl6n aal como ver reducido• aua 

ln&r•aoa federalee. 
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