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INTRODUCCION 

En la reciente coyuntura política y econ6mica que se -

ha registrado en los Ültimos años, el Estado Mexicano se ha 

visto inmerso en apremiantes situaciones financieras; la n~ 

cesidad que tiene de obtener mayores ingresos se ha tornado 

particularmente por el moderno concepto constitucional de -

la "Rectoria del Estado", pero lamentablemente las opciones 

de captaci6n de fondos por parte del Estado Mexicano no sc

muestran compatibles con los imperativos de estas tareas. 

Ante esta situaci6n, el Estado, en la büsqueda de fon

dos financieros encuentra una opci6n viable en el alza de -

lo~ impuestos a loe contribuyentes, ya que los ingresos del 

Estado se obtienen generalmente de las contribuciones que -

cubren los particulares, por tal motivo peri6dicamente se -

revisa y modifica la legislaci6n tributaria. 

Por lo expuesto y tornando en consideraci6n l.as c:-::pe- -

riencias registradas en paises corno Francia, Bélgica y Din~ 

marca, as! corno sus resultados obtenidos en la aplicaci6n -

del Impuesto al Valor Agregado, se consider6 conveniente im 
plementa1: este impuesto en M~xico, visualizando con dicha -

implantaci6n la posible soluci6n de los efectos inflaciona

rios que producía la aplicación del Impuest..:. Sobre: Ir.gresos 
Mercantiles. 

Aunado a lo anterior se consider6 que con el establee! 

miento del Impuesto al Valor Agr~gado ~e pondr!a fin a los

efectos acumulativos del Impuesto Sobre :Ingresos Mercanti-

les, porque en vez de ir acumul~ndose en su totalidad el im 
puesto, anicarnente se agregaría en cada una de las etapas -

de la actividad respectiva o del proceso de producci6n el -

impuesto correspondiente al valor que se le fuera añadiendo 

o adicionando, permitiendo adern~s, que los ~ontribuyentes -

en cada etapa puedan acreditar el impuesto que les haya - -
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sido trasladado por l.os gastos realizados con motivo de ,--::o~ 

pras y adquisiciones. 

En consecuencia, 1.a presente investigación tiene por -

objeto estudiar las caracter!sticas principales del Impues

to al Valor Agregado, asf como sus repercusiones en materia 

de defraudaci6n fiscal y su respectivo impacto sociol6gico, 

lo que nos permitiría ponderar los aciertos y errores en la 

regulaci6n de este impuesto. 



CAPITULO I 

GENERALIDADES DEL I.V.A. 



1.1 CONCEPTO. 

Los impuestos son el producto de lu. cre;;ici6n de normas, 

técnicas y prácticas, que ne manifiest.;ln de una manera real

en las interacciones sociales que integran estas en un dete~ 

minado encuadre societarios. Por 6sto, entonces lo humano y 

lo social son la raz6n de ser del Derecho, en cualquiera de

los campos; así, en el financiero tributa~io, los impuestos

se encuentran regulados por normas jur~dicas, las cuales ad~ 

más de ser técnicas, deben practicarse, para que as! la con

sideraci6n del hombre y sus instituciones creadas con ese 

fin sean la anica manera de llevar a cabo atinadamente la -

j u8ticia social. 

De acuerdo con lo que dispone el artículo 2o. fracci6n

I, del C6digo Fiscal de la Federaci6n, "Impuesto son las CO!!, 

tribuciones establecidas en la ley que deben pagar las pers2 

nas físicas y morales que se encuentren en la situaci6n juri 

dica o de hecho prevista por la misma ••• ". 

Los impuestos constituyen el principal ingreso Tributa

rio del Estado, al grado de que puede afirmarse que la gran

mayoría de las relaciones entre el fisco y los contribuyen-

tes se vinculan con la determinaci6n, liquidaci6n, posible -

impugnaci6n y pago de un variado ntimero de impuestos; los im 

puestos reflejan con gran fidelidad el objetivo que el Esta

do persigue ~ tr~"~~ de la relaci6n jurídico-tributaría, - -

obligar a contribuir en funci6n de sus respectivas capacida

des econ6micas, al sostenimiento de los gastos pOblicos. 

El impuesto se ha definido tradicionalmente como un ac

to de soberanía por parte del propio Estado, es decir, se -

trata de un acto que deriva directamente del ejercicio de la 

autoridad que debe acatarse aan en contra de la voluntad de-



los destinatarios o sujetos pasivos. A cambio de sus impue.E_ 

tos, el ciudadano no recibe a.bsol utamcntc nada, aunque de ID!! 

nera general se beneficia de los servicios públicos que el -

gobierno preste como resultado de la propia recauduci6n. 

En M~xico, los impuestos representan una de las princi

pales puentes de ingreso que tiene el Estado, dentro de las

cuales destaca el Impuesto al Valor Agregado, ya que de 

acuerdo con la Ley de Ingresos de l~ Federación para el EjcE 

cicio Fiscal de 1988, dicho gravamen ocupa el segundo lugar

en reacudaci6n, despu~s del Impuesto Sobre la Renta. 

Esta forma de irnposici6n en México, es consecuencia dc

una lenta evolución de un mismo gravamen, que de imposici6n

sobre determinados productos, poco a poco fue rnodificándose

hasta extenderse a todas las ventajas, a todos los productos 

y posterionnante ampliarla a los servicios, para transforrnaE 

so finalmente en un impuesto monofase a la etapa final o so

bre el valor agregado obtenido en cada etapa de la produc- -

Ci6n o distribuci6n. 

En M6xico, esta imposici6n afecta todos los ingresos -

que por cnajcnaci6n, arrendamiento e importaci6n de bienes y 

servicios y prestaci6n de servicios independientes obtengan

todas las personas f!sicas y morales aGn los que perciban -

entes de derecho pOblico cuando ejerzan funciones de derecho 

privado, salvo en los casos de excepci6n que se consignan en 

la propia ley. 

En relaci6n al Impuesto al Valor Agregado, manifiesta -

John Fitzgcrald Due, que "sigue siendo acertado y ge.neroso,

es el segundo mejor tributo despu6s de los insustituibles im 

puestos sobre la renta y los beneficios. El impuesto gene-

ral a las ventas, cuya perfecci6n ha apuntado mayoritariameQ 



te hacie el valor añadido la gran mod.-:i fiscal de nuestro -
tiempo11. {1) 

Por las características de Impticsto Indirecto que tie

ne el Impuesto al Valor Agregado y por recaer en forma final. 

sobre el consumidor, puede pensarse en el concepto en los -

siguientes t~rminos: 

11 El Impuesto al Valor Agregado es en esencia un impue~ 

to sobre las ventas de bienes y servicios en general. Ida~ 

mente desde el punto de vista econ6mico, debe gravar·el un! 

verso total de los bienes y servicios que se ~dquieren en -
el mercado internoª En la realidad, por razones política-

social, y tambi~n por razones pI:ticticas, ese ideal no es -

asequible. Se eximen producto& de. ccnc'.!..~O pop11lnr y, de h~ 

cho, cierto autoconsumo "nposible de controlar administrati 

varnente a costos tolerables 11
• (2) 

1.1.1 Sujeto, Objeto y Tasas. 

Sujeto. 

El estudio de la materia tribu~aria y de los fcn6menos 

jurídicos tributarios, nos conduce a analizar los elementos 

que forman parte de dicha obligaci6n, siendo la nonns de -

aplicación en sentido fonnal en el caso concreto, la ley -

del Impuesto al Vnlor Agregado, elementos que se traducen -

en sujeto, en sus dos acepciones tributarias, activo y pas1 

vo; objet:o, c:omo el ::'.!pu.e~to jurídico en la relaci6n tribu-

(1) La imposici6n sobre el valor agregado en París en des~ 
rrollo, desde el punto de vista de la Administraci6n.
Documento. University Illinois, E.E.U.U. 1~78, Pág.216 

(2) GUTIBRREZ KIRCHNER ALFREDO. El Impuesto al Valor Agre
gado y la~ Exportaciones. Hl!x.ico. SHCP. Investigaci6n
Fiscal. Agosto, 1970. Pág. 91 



taria; base, factores que determinan el crédito fiscal~ y -

tasa, que es el porcentaje a aplicar a la base grw.vable. 

Estos son los elementos que deben estructurar toda fi

gura jurídica que est~ encaminadw. a nfect.:ir el patrimonio -

de las person<ls en beneficio de ln colectividacl. 

En el Derecho Tributario existen un sujeto activo e iD 

finidad de sujetos pasivos, a quien se confiere soberanía -

financiera directa, es al Estado, por lo que s6lo 61 es cl

Gnico en ejercer esa soberanía que no le es investida por -

delegaci6n, pues no es sino un aspecto de los más importan

tes, del poder de imper~o originario que tiene el Estado en 

la manifestaci6n de sus funciones dirigidas hacia el log1:u

de sus finalidades políticas nacionales. 

En relaci6n al concepto doctrinal del sujeto activo de 

la obli9aci6n jurídica tributaria, A. D. Giannini manifies

ta que, "siendo la relaci6n jurídico impositiva fundamental 

una relnci6n de obligaci6n, presupone la existencia de dos

suj etos: uno, el sujeto activo, al que la ley le atribuye -

determinados derechos o poderes; otro, el sujeto pasivo, al 

que la ley impone determinadas obligaciones, y coino la rel.!!_ 

ci6n impositiva tiene su base jur!dica en la potestad fina~ 

ciera del Estado, se desprende que el sujeto activo de la -

relaci6n tributaria s6lo puede serlo el propio Estado o un

cnt'.:? rfihlico al que la ley confiera la expresada potestad,

en tanto que pueden ser suj"etos pasivos todas las personas

sometidas de algO.n modo a la repetida potestad". (3) 

Al respecto, Giuliani Fonrouge expresa que ºsiendo di-

(3) A. o. G'lANNINI.- Instituciones de Derecho Tributario.
Ed. de Derecho Financiero.- Madrid, España, 1957, Pág. 
93 



cha obligación una consecuencia del ejercicio del poder tri

butario, que es inherente al poder de imperio, indudablemen

te el sujeto ~ctivo por excelenci~ es el Estado en sus divc~ 

sas manifestaciones". {4) 

En la exposici6n de motivos del Código Fiscal, se r~co

noce a la Federación como sujeto activo de la relaci6n trib.!:!_ 

taria cuando se dijo que 11 trat5ndosc de la Federación se se

ñala que solamente estarS obligada ~ pag~r contribuciones -

cuando las leyes fiscales lo Uispon;;.::t:1 cxrresamcnte, tomando 

en cuenta que ~sta constituye el sujeto activo de la rela- -

ci6n tributaria". { 5) 

Tratfindose de los impuestos federales, como el relativo 

al Valor Agregado, s6lo la Federación es sujeto activo por -

disposici6n legal, ~sto es, tiene facultades de determina- -

ci6n tributaria por virtud de la propia ley impositiva; en -

tanto que las entidades federativas y los municipios la ad-

quieren por delegaci6n expres~ que se contiene en los Conve

nios di2 CoordinacilSn existentes .. 

Ahora bien, la principal atribuci6n del Estado, como s~ 

jeto activo de la obligaci6n tributaria, radica en el hecho

de exigir el cumplimiento de esa obligaci6n en los t~rminos

establecidos por la ley impositiva correspondiente siendo -

esa atribuci6n mencionada en primer t~nnino, de carácter --

irrenunciable. 

(4) 

(5) 

Cabe señalar que de los tres sujetos activos previstos-

GlULlANI FONRROUGE.- Derecho Financiero.- Ed. Depalma.
Buenos Aires, Argentina, 197.6, Pa.g. 361 

Exposición de Motivos del Código Fisctil de la. Federa- -
ci6n, publicado en el Diario Oficial de la Federaci6n"
el día 31 de diciembre de 1983. 



en la legislaci6n mexicana, exclusivamente la Federac.i6n y

los Estados tienen plena potestad jurfdica tributaria, en -

cambio los municipios Cinicamente pueden administrar libre-

mente su Hacienda, pero no establecer sus contribucion.::s, -

situ~ci6n q~c es ~nhercnte a las legislaturas de los Esta-
dos. 

Por otra parte, se presenta la figura dul suj~to pasi

vo o sujetos pasivos, que jurídicamente hablando son los -

que deben cubrir la deuda tributaria, ya sen propia o de -

otras personas, se hace esta connotaci6n de "jur!dicamente", 

para delimitar que el derecho tributario, a diferencia de -

la teor!n financiera, se preocupa por el contribuyente de -

derecho y no por el de hecho, que claro, en un momento dcte:;: 

minado pueden coincidir por la traslaci6n del impuestof ca

racterística particular de los impuestos indirectos. 

Como se coment6 anteriormente, los sujetos pasivos pu~ 

den ser todas las personas sometidas de algan modo a la po

testad financiera del Estado, de acuerdo con A. D. Giannini, 

"para detenninar las personas a las que se extiende la pote~ 

tad financiera del Estado, y que por tal raz6n pueden ser -

sujetos pasivos del impuesto, es necesario tener en cuenta

que la sujeci6n a la expresada potestad, pueden tener un a2 
ble fundamento que corresponde al doble car~cter del Estado 

como organizaci6n personal y como corporaci6n tributaria, -

de un lado, por tanto, pueden ser sujetos pasivos del Im- -

puesto todas aquellas que pertenecen al Estado en calidad -

rlP n~cinnal"q (n A1 mt1ni~ipin 1 Pn ~alidRrl dP VPcinn~, etc.), 

cualquiera que sea el lugar en que residan; de otro, to.do~

aqucllos -tanto nacionales como extranjeros- que se encuen

tran en el Estado -o con el Municipio, etc.- en una determ! 
nada rclnciGn, o sea de carácter personal (posesi6n de bie

nes existentes en el Estado, participaci6n en hechos o en -
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actividades que se realiznn en e) Estado". (6) 

En el Derecho 'l'ributario Mexicano, el segundo fundame.!! 

to tiene un marcado predominio sobre el primero, según se -

desprende de las normas tributarias que zc aplican en el -

pa!s. 

Por su parte el urt:ículo 22 del Modelo de Código Trib~ 

tario para AmGrica Latina (progrn.ma conjunto de tributación 

OEA/BID, texto aprobado en la Gn. rcuni6n de Sao Paulo), -

establece que "es sujeto pasivo le persona obligada la cum

plimiento de las prestaciones tributarias, o sea en calidüd 

de contribuyente o de responsable". (7) 

La Tercera Sala del Tribunal Fisca1 de la Fedcraci6n,

al Fallar en el Juicio n11mero 1748/40, reconoci6 corno suje

to pasivo del impuesto corno "el individuo cuya situaci6n -

coincide con la que la ley señala corno hecho generador del

cr~dito fiscal, es decir, el individuo que realiza el acto

º produce o es dueño del objeto que la ley toma en conside

raci6n al establecer el gravamen, etc., pero tambi~n el in

dividuo a quien la ley impone la obligación de pago d~ sus

tituci6n o conjuntamente con aquel". (8) 

As! entonces, la Ley del Impuesto al Valor Agregado -

considera sujetos pasivos del Impuesto a las personas que -

se dedican o realicen total o parcialmente actos o activid~ 

üet:1 ol>jt;!Lu di;; l.:i. le:,·, en fo~~ rvJr!'1~1 ~ independientemente, 

con o sin fines de lucro, incluyendo la exportación de bie-

(6) 

(7) 

(8) 

G1UL1AN1 FONRROUGE.-Ob. Cit. Pág. 95 

SANCHEZ DE LEON GREGORIO, Derecho Fiscal Mexicano, Ed. 
Cárdenas, M6Kico, 1986, Pág. 266. 

Revista del Tribunal Fiscal de l~ Fcd~raci6n, ntúneros-
37 a 98. Pág. 118 
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nes o se:cvicios y los actos accidentales. Como personas rn2 

rales se considera para efectos de dicha ley, a la Federd-

ci6n, al Distrito Federal, los Estado~, los Municipios, los 

Organismos Descentralizados, las Instituciones o Asociacio

nes privadas de beneficencia, las Sociedades Coopcrativus o 

cualquier otru, que estando obligadas, .independientemente y 

conforme a otras leyes o decretos a no causar impuestos fe

derales o estar exentos de ellos, a aceptar la trasluci6n -

obligatoria del Impuesto. 

En este orden de ideas, nuestra Legislaci6n Tributaria 

vigente considera como sujeto pasivo del impuesto a las peE 

sanas f!sicas y morales que se encuentran en las situacio-

ncs jurídicas o de hecho previstas en las leyes respectivas 

que est4n obligadas al pago de tributos. 

Objeto. 

El objeto del impuesto es la situaci6n que la ley señ~ 

la como medio generador del cr~dito fiscal, al respecto - -

Fleiner dice qut~ lfel obj etc del impuesto estriba en las ci.E. 

cunstancias en virtud de las cuales una persona se ve obli

gada a pagar un dete:r:minado tributo 11 • (9} 

El objeto del impuesto constituye el presupuesto o 

antecedente de la obligaci6n, el objeto de la obligaci6n es 

la prestaci6n que deriva mediatamente de aquél. Entcndien·

do que al tratar del objeto de la obligaci6n tributaria, al 

decir presupuesto, en el supuesto previo o antecedente de -

la obligaci6n tributaria, es decir, el hecho por el que se

tenga que aplicar la norma establecida para tal efecto. 

(9) FLORES ZAVALA EIU:ESTO, Elementos de Finanzas Pablicas
Mexicanas. Ed. Porraa, M~xico, 1985, Pág. 150. 
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Así entonces, el objeto del Impuesto al Valor Agregado, 

en tGnninos generales, incide concret~~cnte en el conswno -

de bienes y servicios, por lo que la realización de ciertos 

actos o actividades que se realicen al amparo de la mism~,

determinan el .hecho generador que la ley denomina objeto; -

hecho que debe llevarse a cabo de origen a la obligaci6n -

del sujeto pasivo ante el fisco fedcrcll, de cumplir con cl

pago del Impuesto que se cause y con todas y cada una de -

las obligaciones que se deriven de su contenido. 

El objeto de la ley del I.mpuesto al Valor Agregado en

gravar, es gravar el presupuesto jur1:dico o hecho generador 

que se lleve a cabo, mediante: 

a) La enajenación de bienes. 

b) La prestaci6n de servicios independientes~ 

e) El otorgamiento de uso o goce temporal de bienes. 

d) La importaci6n de bienes y servicios. 

El hecho generador es una de las normas sustantivas 

más importantes en materia fiscal, ya que es uno de los pr~ 

supuestos establecidos en la 1ey para el tributo y cuya re~ 

lizaci6n origina el nacimiento de la obligaci6n de los con

tribuyentes. 

Sin embargo, a pesar de la generalidad de estos hechos 

gravados por la ley, y siendo actividades tambi~n objeto de 

la misma., tit:! ti=.Sl..:...blcc~;:. c~ccp-=ion'?'~ ;rnportantes en relaci6n 

con ·los cuales no se pagar~ este gravamen, ya que se liber6 

de pago la enajenaci6n de todos los productos agr~colas, -

p~squeros y ganaderos cuando no est€n industrializados, en

tendido corno tal, el cambio de estado, firma o cornposici6n

de dichos productos, as! como tambi~n de productos de prim~ 

ra necesidad llamados de "canast.:i. b~~ic.::.", t;impoco se gtñVan 
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los terrenos y las construcciones destinadas a casa habita

ci6n que son objeto de arrendamiento o cnajcnaci6n, asimis

mo, con el prop6sito de desgravar la actividad agr!cola, -

pesquera y ganadera, se eximi6 del pago del Impuesto o las

adquisiciones de maquinaria pesada destinada para estos fi

nes. 

~· 

Se denomina tasa, a la unidad tributaria que se aplica 

a una cantidad, base para el c~lculo exacto de un impuesto

ª pagar de manera uniforme, equitativa y general# represen

tada en un tanto por ciento. Detenninar o fijar las alícu2 

tas da un g::.::.v.::.."':'.cn no es tareA sencilla, Yil que para 6sto -

dependen ciertos aspectos como el de la equidad tributaria, 

presidn fiscal ejercida por el contribuyente y desafortuna

damente en diversas circunstancias, por las necesidades de

la Hacienda POblica. 

Ante estas situaciones de hecho a las que se ligan los 

impuestos en particular, deben de ser valorizadas de tal -

forma que pueda llevarse a cabo la determinaci6n en la base 

imponible. En la doctrina existen diversos criterios de v~ 

loraci6n para aplicar el tipo de gravamen, (en M~xico se le 

denomina Tasa, Tarifa o Cuota), corno lo son: 11La mayor par

te de los tributos modernos son variables. En esta clase -

de tributos, las normas que regulan el tributo variable con 
tienen un mandato en que s~ ü.i:::.LluSJut:n i!.:i~ .:::l.:i.~c~ de clc~~r:. 

tos claramente diferenciados, a saber: el tipo de gravamen

y el parámetro al que debe aplicarse o referirse ese tipo y 
de cuya cornbinaci6n·ae obtiene el importe de la cuota trib_!! 

taria". (10) 

(10) DE LA GRANZl\ SERGIO FRJ\NCISCO, Derecho t'inanciero Mexi 
cano, Ed. PorrOa, M~xico, 1986, Pág. 428 
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De lo anterior se desprende que el tipo fijo no permite 

la obtcnci6n de ingresos tributarios importantes, por lo que 

su aplicaci6n es escasa en lus leyes vigentes en MGxico, - -

pero tambi6n el tipo variable sobre un m~xi.mo y un mínimo es 

escaso, ya. que en este tipo se confía el poder discrecional

del Estudo. 

Tambi~n en la doctrina se encuentra otro tipo de grav~ 

roen variable, pero que se clasifica en otros tres grupos: -

Proporcional, Gradual y Progresivo, de donde surge una nue

va distinci6n de algunos impuestos bajo este aspecto: En f_! 
jos, proporcic~~les, graduales y progresivos. 

De acuerdo al primer sistema, el tipo de gravamen quec1a 

fijado en una altcuota que permanece inmutable cualquiera -

que sea en espec1fico la extensi6n del presupuesto, por lo

que el importe de la deuda varía en relaci6n a la magnitud

de la base imponible. 

Corno se puede apreciar, este es el tipo de gravamen -

que permanece en nuestra legi6nt ya que aparece establecido 

en los impuestos reales o de la renta, en el impuesto a la

producci~n, al consumo, etc. 

En tal virtud, el tipo de gravamen, como lo denomina -

la doctrina qu~ se ~~plea en la Ley del Impuesto al Valor -

Agregado lo es de tipo variable pero pro!JO~cion~l y fijo, -

ya que siempre se aplicar~ la tasa que señale expresamcnte

dicha norma a una base imponible que también designará la -

misma. 

La Ley Qel .Impuc~to nl Valor Agregado en vigor,establ~ 

ce cuatro tasas diversas de aplicaci6n, que son: 

a} La tasa general, que es del 15%, tasa que·con mucho 
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supera el 8% previsto originalmente para este ímpue~ 

to. 

b) La tasa del 6% que se aplica a las operaciones que -

se realizan en la frontera, salvo aquellas en las -

que la ley asigne una tasa del 15% 6 20% y a la ena

jenación e importaci6n de bebidas distintas de la l~ 

che, concentrados, polvos, jarabes, esencias o 0xtra~ 
tos de sabores y la5 medicinas de patente. También

se aplicará la tasa del 6% a los actos e actividades 

que se realicen por residentes en las franjas front~ 

rizas de 20 Kms. paralelas a lü línea divisoria in-

ternacional del norte del pa!s, y la colindante con

Belico, Centroarn~rica, en las zonas libres de Baja -

California y parcial de Soncra ~, de Baja California

Sur, siempre que la entrega material de bienes o la

prestaci6n de bienes o la prestación de servicios se 

lleve a cabo en las citadas franjas o zonas. 

e) En cuanto a la tasa del 20% liplicable a la enajena-

ci6n o importaci6n de art~culos como el caviar, el -

salmón ahumado~ motocicletas, armas de fuego, etc.,

la aplicaci6n de la misma se justifica por el prop6-

sito de sanear en la mayor medida en la que sea posi 

ble, los h~bitos de consumo de los sectores con ma

yor adquisici6n monetaria que siempre tienden a con

sumir articulas suntuarios o de lujo y a desalentar

la producci6n de art!culos catalogados como de prim~ 

ra necesidad o básicva. 

d) En este tenor, a las tres tasan que hemos visto se -:.... 

suma otra, que es la tasa del 0%, y es un rnecanisrno

que permite al contribuyente rccup~rar el Impuesto -

al Valor Agregado que le ha sido trasladado o que -

pag~ en la importaci6n de bienes o servicios necesá-
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rios para la realizaci6n dú sus operaciones. Esta -

tasa del oi se aplica a los vnlores a que se refiere 

la ley cuando se realicen los actos o actividades si 
guientes: 

- La enajenación de: 

A) Animales y vegetales que no estén industrializ~ 

dos. 

D) Carne en c.st.:ldo natural. 

C) Leche y sus derivados, y huevo cualquiera que -

sea su presentaci6n, etc. 

- La prestaci6n de los siguientes servicios indepen

dientes: 

A) A los de molienda y trituraci6n de maíz o de -

trigo. 

B) Los de pastcurizaci~n de leche. 

- El uso o goce de maquinaria y equipo destinado a ~ 

la agricultura, ganadería o pesca. 

- La exportación de bienes o servicios en los t~rrni

nos de ley. 

1.1.2 Base del Impuesto. 

El Impuesto al Valor Agregado es un tributo general que 

deberá incidir a una tasa uniforme, sobre cada incremento de 

valor agregado generado dentro del pa!s, por 1o que debe cu

brirse en general por los consumos de bienes y servicios. 

Sin embargo, la d.pl..i.\..:d.C.i..6:.. del gra"'.'~Jn.~n Robre bases tan am

plias puede dar lugar a la generaci6n de efectos.ecori6mlcos

no deseables, o bien a complicaciones administrativas; t.ales 

como en el caso de los bienes de producci6n o altJUnos servi- . 

cios de tipo personal. 
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La ley establece en forma objetiva y personal, las cir

cunstancias o presupuestos de hecho de cuya producci6n deri

va la sujeci6n del impuesto. Por ese mandato indeterrninado

tienc su secuencia en una operación a la situaci6n de cada -

persona que pueda hallarse incluida en los presupuestos fác

ticos previstos; la situación objetiva contemplada por la -

ley se concreta y exterioriza en cada caso particular. En -

t~rminos fiscales esta operaci6n se denomina determinación -

de la obligaci6n, un conjunto de conceptos para calcular el

gravamen a pagar y dicho conjunto ser~ la base gravable. 

En el Impuesto al Valor Agregado, la base gravable está 

representada por el monto total de la contraprestaci6n incl~ 

yendo cualquier cantidad que se adhiere como impuestos, int~ 

reses y otros, con ello, directamente se está gravando al -

egreso o gasto total de qul~n lo rc~li=~-

Al respecto, Geraldo Atilaba afirma que "En el derecho

tributario, la importancia de la base imponible es nuclear,

ya que la obligaci6n de tributaria, tiene por objeto siempre 

el pago de una suma en dinero, que solamente puede ser fija

da con referencia a una rnagni tud prevista en la Ley e ínsita 

en el hecho generador 1 o con ella relacionada". ( 11) 

A mayor abundamiento escribe, Giannini afirma que 11 la -

norma tributaria que establece y delimita el presupuesto de

todo impuesto en sus elementos material y personal, sienta -

de ese modo la base necesaria y suficiente para decir en ca

da caso cuando nace la deuda impositiva y a cargo de.que peE 

sona, pero no agota, sin embargo, con eilo, la seri~ ü~ ~1~

mentos que se necesitan para detennipar adem&s el importe -

del d~bito. En efecto, puesto que el importe del d~bito re~ 

(11) DE LI\ GARZA SERGIO FRANCISCO, Ob. Cit., Pág. 421 
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sulta de la aplicaci6n de tipo de gravamen fijado por la ley 

a una magnitud denominada bus e imponible". {12) 

La Ley Tributaria puede fijar la cuota en una cantidad

dcterminadu, o bien puec.10 tstablec:er elementos con <:1.rrcglo -

a los cuales ha de c~lcularsc en cadu caso, por lo que para

que se pueda fijar la cuota tributaria necesariamente debe -

estar expresamente establecida como tal por una norma jurídi 

ca que tenga el carácter de ley, consagrando con i.!Stu hi¡:>ÓL.!f: 

sis el principio de legalidad en materia tributaria. 

Ante esta situaci6n, el sistema "Impuesto contra Impue!!, 

to 11 adoptado por M~xico para calcular el impuesto a pagar, -

en esencia se refiere n. determinar el valor de los bienes e!!. 

tregados o los servicios prestados, sobre los cuales se apli 

car~ In tasa general del 15': o las específicas del 0%, 6% 6 -

20%, segan sea el caso; del impuesto que debe cargarse al -

consumidor y el monto del impuesto as! recaudado por un con

tribuyente se. deduce el impuesto cargado en las facturas de-· 

compl:'a. 

La base gravable para determinar o calcular el impuesto 

es sobre el valor total de los actos o actividade5 gravada,

incluyendo cualquier cantidad que se cargue o cobre por con

cepto de otros impuestos, derechos, intereses normales o mo

ratorias, penas convencionales, viáticos, reembolsos o cual

quier otra actividad; en tanto que tratándose de bienes, a -

falta de precio pactado se estará al valor que los bienes -

tengan en el mercado o en su caso de avalao, y dar~n lugar -

al. payo Üt;:l l.íUfiü~.sto en e! r:c::: en '.:::;:'.!~ !:':!an e~i'.]:i.hl""c:i 1.%1R en.!!. 

traprestaciones o el precio pactado. 

(12) Ob. Cit., P!i.g. 422 
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Para el caso <le la prestaci6n de servicios indopcndieE 

tes se considorar5 como valor ~l total de la contrapresta-

ci6n pactada, asr. como lus cantidadcD que además se carguen 

o cobren a quien reciba el servic:io por otras impuestos, d~ 

rechos, viliticos, g.J.stos de tod.::i. clase, reembolsos, intere

ses normales o moratorias, pcnc'.ls convencionales y cu¿¡lquier 

otro concepto. 

Respecto a la importación de bienes tangibles, se con

siderará el valor que se utilice para los fines del impues

to general de importaci6n adecuado con el monto de este ól

tirno gravamen y de los demás que se tengan que pagar con m2 

tivo de la importaci6n. 

Tratándose de bienes exportados temporalmente y retor

nados al pa!z con incremento del valor, ~ste será el que se 

utilice para los fines del impuesto general de importctción, 

con las adiciones a que se ref ierc el primer párrafo del 

artículo 24 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Para el caso de las personas morales que prestan servi 

cios preponderantemente a sus miembros, socios o asociados, 

los pagos que ~stos efectüen, incluyendo aportaciones al c~ 

pital para absorber pérdidas, se considerarán como valor 

para efectos del cálculo del Impuesto. 

1.1.3 Exenciones. 

El art!culo 28 de la Constituci6n General de la Repa-

bli.ca estaLlccc ,que "En ]0~ Estados Unidos Mexicanos no habrli. 

monopolios ni estancos de ninguna clase; ni exenci6n de im

puestos ••• 01. Esta disposici6n Constitucional imposibilita

aparcnternente al Gobierno para otorgar exenci6n de tributos 

a causantes dedicados a activid~des que se consideran de --
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de utilidad pública. Sin embargo, el espíritu de la dispo

sici6n puede interpretarse como que se prohibe exclusiva.me_!}_ 

te exceptuar de pagar iraptH~stos u uno o unas personas físi

cas o morales cu<:i.ndo no medie una disposici6n legul que - -

haya sido cinitidn ¡..ior motivos <le interés pliblico y natural

r.tcnte, con alcance general, pues en este preciso caso se -

cumplen tanto los requisitos de generalidad y uniformidad -

del impuesto, cuanto las dizposicionc·s Constitucionales. No 

es posible pensar que el Contituyentc tuvo lu intenci6n, al 

redactar el artículo 28 aludido, de establecer una prohibi

ci6n absoluta para eximir del pago de tribütoti, qu~dilndo de 

esta manera imposibilitado a impulsar determinadas activid~ 

des de gran beneficio para la sociedad. 

En virtud de la generalidad y amplitud del objeto del

Irnpuesto al Valor Agregado, se prcv~n exenciones que libe-

ran de la obligación fiscal a diversas personas, uctivida-

des, es decir, se liberan del pago del gravamen los bienes

º ser,;icios relacionados con necesidades primarias de la PQ. 

blaci6n a que son del consumo generalizado, así como aque-

llos que son de carácter cultural, de interf!s social o que

producen el desarrollo econ6mico, político, social o cultu

ral de nuestro país. 

Al respecto, Dino Jarach dice que las exenciones "Son

hechos que entran en la definici6n legal del supuesto de i~ 

posici6n, o sea, del hecho imponible y que el legislador e~ 

cluye de la Imposici6n 11
• (13) 

Vicente Arche, manifiesta que el t~rmino exenci6n sig

nifica "que una determinada obligaciiSn tributaria, perfecta 

en todos sus elementos, no nace frente a un determinado -· -

(13) DE LA GARZA S~RGIO FRANCISCO.- Ob. Cit., P~g. 467 
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sujeto por dcclaraci6n expresa de la Ley pues de no ser as!, 

dicha obligaci6n surgiría". (14) 

SegG.n Giannini "el concepto de cxoncilin en sentido prQ 

pio se datan s6lo en los c.::isos en que la Ley, mediante una

disposici6n de derechos singulares, declara no obligada al

pago del Impuesto a una persona o a una categoría de perso

nas que, confonne a las disposiciones más generales de la -

propia Ley, quedarían comprendidas entre los sujetos pasi-

vos y no en los casos en que, por el modo de estar descrito 

y circunscrito en la Ley el presupuesto del tributo, aque-

lla persona o .::iqucl grupo de personas no resultan indebidos 

entre los sujetos pasivos del Impuesto .... 11
• (15) 

Existen diversos clasificaciones sobre las exenciones, 

por lo que siguiendo al Lic. Margain Manautou, que las cla

sifica de la siguiente forma: 

a) Objetivas y Subjetivas.- Las primeras se otorgan en 

atenci6n a ciertas cualidades y características del objeto

que genera el gravamen, como es el caso de artículos de pri 
mera necesidad para la subsistencia del hombre1 las segun-

das son las que se establecen en funci6n de la persona, - -

como en el caso de los autores por las regalías que perci-

ben o de los diplomaticos extranjeros. 

b) Permanentes y Transitorias.- Las primeras subsisten 

hasta en tanto no sea reformada la ley que las concede; las 

!?Cgundae !'!On l~s '111?. se e~tablecen para oozarse por un lap

so determinado. 

En el primer caso, la exenci6n establecida en el --

(14) Ob. Cit., Pli.g. 508 

(15) Ob. Cit., rSg. 507 
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ordenamiento legal y opera directamente, sin la intervenci6n 

de ninguna autoridad, para todo aquel cuya situación coinci

de con la hip6tesis normntiva. 

En el segundo caso, la exenci6n se encuentra establ~ 
cida en el ordenamiento legal como una posibilidad y requie

re de la intervención de la autoridad para que, ejercitando

una facultad discrecional reglada, verifique la adecuaci6n -

de la situaci6n del contribuyente a la hip6tesis nonnativa y 

·aetermine el período por el cual operarS la exenci6n. 

e) Absolutas y Relativas.- Las primeras liberan al con

tribuyente de la obligaci6n fiscal sustantiva y de las obli

gaciones fiscales formales¡ las segundas únicamente liberan

al contribuyente de la obligaci6n fiscal sustantiva, por lo

tanto, deberán cumplirse las obligaciones fiscales formales. 

d) Constitucionales.- Son las que se encuentran establ~ 

cidas directamente en la Constituci6n Política del Estado. -

en M~xico, un ejemplo es el salario rntnimo, al que par disp2 

sici6n constitucional se le exime de todo gravamen. 

e) Econ6mico.- Son aqu~llas que se establecen con el -

fin de auxiliar el desarrollo econ6mico del país. 

f) Distributivas.- son las que se- crean con la finali-

dad de distribuir más equitativamente la carga tributaria, -

en observancia del principio de justicia. 

g) Con fines sociales.- Son las que se otorgan para fo

mentar el desarrollo cultural de la poblaci~n, ya sea en el

a"specto tecnol6gico, art!stico, deportivo, etct!:tera. 

Las consideraciones que la propia ley hace para jus~ifi 

car estas exenciones, revelan un conocimiento exacto de la -
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función que el Estado debe realizar a cf ccto de dar impulso 

a todas las actividades que constituyan un f.J.ctor importu.n

te de nuestra economía. 1!.sf. mismo, se hace notar que los -

actuales momentos son propicios para las inversiones que -

quieran hacerse por inicintiv~ privada, y, a efecto de lo

grarlo, el gobierno considera que obtiene un mayor bcnefi-

cio creando fuentes de trabajo en que hallen ocupüci6n y m.2_ 

dios de vida los trabajadores y, en último término, aumen-

tando el acervo ccon6mico totu.l de lLi nación, que pcrcibie!!. 

do los impuestos de las personas jurídicas que han recibido 

la exenci6n. 

En resumen, el conjunto de exenciones en los diversos

objetos de la Ley representa m~s del 40% del conswno final

y tienden a proteger el poder adquisitivo de las clases m~s 

desposeídas econ6micamente. 

1.2 CARACTERISTICAS. 

El Impuesto al Valor Agregado como todos los impuestos 

tiene una serie de características que lo hacen distinto a

otros impuestos y que, de acuerdo con la doctrina imperante, 

se pueden señalar las siguientes: 

a) Impuesto Indirecto. 

b) Impuesto General. 

e) Impuesto Neutral. 

d) Impuesto Plurifá.sico. 

a) Impu'?sto Indir.~i:-t".'1.- P.l \Ciiñt.A!mñi de! tributacH5n ind,!. 

rectü, es un factor de suma importancia en la estructura- -

ci6n econ6mica y financiera de los pa!ses en vías de desa-·

rrollo, como es el caso de nuestro país, ya que a través de 

la implementaci6n de esto tipo de impuestos indirectos,_ se-
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busca aumentar la t~sa de crecimiento y mejorar el ingreso

disponible, para lograr as1 los objetivos tanto econ6rnico,

pol1tico y financieros que el Estudo Mexicano persigue con

premisa fundamental de su dosarrollo actual. 

Al Impuesto al Valor Ag4cgado se le cataloga como un -

impuesto indirecto por la doctrina imperante, toda vez que

no afecta a quien es el sujeto del .i.mpuc::;to, es decir, el -

sujeto pasivo del impuesto puede trasladar a otras personas, 

de manera tal que no sufra el impacto econ6mico del impues

to en forma definitiva. 

El autor español Sáinz de Bujanda, establece que el i~ 

puesto es indirecto: "Cuando l.a norma tributaria concede fa 

cultades al sujeto pasivo del impuesto para obtener de otra 

persona el reembolso del impuesto pagado". (16) 

Graziotti, por su parte, dice que son impuestos indi-

rectos: "Cuando gravan el gasto o el consumo, o bien, la -

transferencia de riqueza tomados como índice o presunción -

de la existencia". ( 17) 

Cosciani, establece que un impuesto es indirecto, cua_!!: 

do: "Se dice que quien lo pag5 no lo advierte casi, pues su 

monto está comprendido, en general, en el precio de la cosa 

o la prestaci6n gravada 11
• {18) 

Los impuestos indirectos por su naturaleza inciden en

el sujeto que adquier~ los bie~e~ o recibe los servicios en 

(16) VILLEGAS B. HECTOR, Curso de Finanzas, Derecho Finan-
ciero y T~ibutario, Tomo ¡, Pág. 83 

(17) Ob. Cit., Pág. 83 

ll.B) COSCIANI CESARE, El Impuesto al Valor Agregado, Edit.
Rccerche, Roma. Pág. 275 
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la forma de consumidor intermedio o final. 

No serS necesario insistir en el hecho de que esta foE 

ma de tributaci6n indirecta es f~cil.mente trasladable (ade

m~s de obligatoria), ya que se diluye dentro de los precios 

de los bienes o servicios, provocando con ello menor resis

tencia por parte del consumidor o quiz~ ninguna, al cubrir

lo. 

Por eso se estim6 por parte de nuestros lcgisladores,

que el Impuesto al Valor Agregado, como un impuesto indire~ 

to, representa la posibilidad fiscal m~s id6nea entre este

tipo de tributos, especialmente para subsistir con ventaja

ª todos o a la mayor parte de los impuestos en cascada. 

b) l.mpuesto General.- En escot; tGrminos el ImpUt:!t>Lu a.l 

Valor Agregado es un impuesto general, toda vez que grava

actividades distintas, pero que tienen de com~n que son de

la misma naturaleza, es en esencia, un impuesto sobre la -

venta de bienes y servicios en general, desde un punto de -

vista meramente econ6mico, debe gravar el universo total de 

los bienes y servicios que se adquieran en el mercado inteE 

n:> del pa!s. 

Esta clase de impuesto es consecuencia de una larga -

evoluci6n de un mismo gravamen, de imposici6n sobre determ!_ 

nadas product.os, poco a poco fue cambili.ndose hasta extende,;: 

se a todos los productos, ventas y posterionnente ampliarla 

a los servicios, para c~nvertirse finalmente en un impuesto 

m·onofase en cada etapa de la producci6n o distribuci6n .• 

En esta medida, el Impuesto al Valor Agregado concebi

do cano im.puesto general debe de estructurarse de manera -

tal. que a trav~s de la imposici6n de los valores aqregados-
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por las actividades independientes, grava en igual medida -

toda actividad econ6mica sujeta al pago del gravamen en - -

cuestión. 

En NISxico, este tipo ele grav.:imen afecta todos los ingr~ 

sos que por concepto de arrendamiento, importnci6n de bie-

nes, enajenaci6n, servicios y prestaci6n de servicios inde

pendientes obtengan todas las personas físicas y morales -

aGn las que perciban entes de derecho pOblico cuando ejer-

zan funciones o actividades de derecho privado, salvo en los 

casos de excepci6n que se consignan en la propia ley del I~ 

puesto al Valor Agregado. 

A mayor abundamiento, grava todos los bienes y servi-

cios <:i. CAccpci6n de lon que expresamente 1 a norma. de nplic.'.l 

ci6n impositiva libera de pago, este gravamen abarca todo -

el c~lculo econ6rnico, es decir, desde la etapa primaria que 

ser!a la de producci6n hasta la fase de distribuci6n al de

talle o comercializaci6n. 

Existe con esta forma de imposici6n en M~xico, una un! 

forrnidad en el tratamient~ independiente del proceso produ~ 

tivo y distributivo aan en disparidades de sector y de em

presa a empresa, y en el empleo de los distintos factores -

de producci6n en una sola carga impositiva. 

e} Impuesto Neutral.- El Impuesto al Valor Agregado, -

presenta como una de sus caracter!sticas principales, la de 

ser un Impuesto Neutral, porqu~ ~i:avu ¡;.vr .!.gu;:¡l ~ t..céL:i::: '""~ -

cada ~na de las etapas de la producci~n y distribuci6n ae -
art!culOs de consumo, toda vez que el ntlmero de etapas no -

determina en lo absoluto el impacto final del Imp~esto. 

Al respecto, Phillipe Oerovin, considera que un i.rnpue~ 
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to es neutral cuando 11 Un sistema de impuesto sobre el valor 

añadido alcanza lti mayor sencillez y de mayor neutralidad -

cuando el impuesto es percibido de una forma tñn 9eneral e~ 

mo sea posible y alcanza todos los estadios de la produc- -

ci6n y de la distribuci6n así como el de las prestaciones -

de servicios''. (19) 

Cosciani establece que impuesto neutral es "Cuando no

modifica el problema de los recursos disponibles o por lo -

menos, la relaci6n entre ellos, ni determina en el ámbito -

de cada combinaci6n productiva empresaria un desplazamiento 

en la conveniencia de emplear un factor antes gue otro; es

decir, no crea un efecto de sustituci~n en la utilización -

de los facto.re!; de produccHSn f'. (20) 

A mayor abundamiento, el impuesto al valor agregado es 

de car~cter neutral, pu e:::: to que ~l hecho de que las mercan

c!as se transfieran de unas manos a otras sin que ésto afeE 

te el monto del gravamen o el costo del producto, igualmen

te elimina los principales inconvenientes del impuesto en -

cascada, ya que si bien es cierto que el valor agregado se

aplica en todas las etapas, también lo es que no afecta en

cada caso concreto del valor total de los bienes, sino el -

hecho, s6lo la parte agregada en la etapa respectiva, cual

quiera que sea el m~todo elegido para aplicarlo, ésto se -

traduce en el hecho de que las etapas en si mismo no influ

yen en la determinaci6n definitiva del impuesto, por consi

guiente, aunque el impuesto se aplique en todas las etapas, 

la fonna de hacerlo no induce a la integraci6n industrial o 

(19) 

(20) 

DEROVIN PHILLIPE, El Impuesta Sabre el Valor Añadido -
en la e.E.E., Ed. de Derecho, Caracas,·p~g. 15 

COSCIANI CESARE, El Impuesto al Valor Agregado, Edit.
Recerche, Roma, P~g. B 
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comercial, ni distorsiona las formas normales de comercialJ 
zaci6n por esta causa. 

d) Impuesto Plurif~sico~- Como el Impuesto Sobre Ingr~ 

sos Mercantiles, el Impuesto al Vulor ;"gregado es Impuesto

Plurifásico, ya que afecta a todas las transucciones de bi~ 

nes o servicios, en cada una de las fases del proceso pro-

ductivo y de distribuci6n, se puga cada vez que se propor-

ciona un bien o un servicio, pero que no tiene efectos acu

mulativos, ya que s6lo grava el valor que se le añada en e~ 

da una de las etapas a que est~ sujeto un bien e servicio.

es decir, el impuesto que se traslade tendrá que ir separa

do¡ en forma expresa y obligatoria del precio o contrapres

tación pactada, no quedando como elem1.:::nto ?~=-a auinentarlo -

v!a precio o disfrazarlo dentro del mismo precio, sin que -

su paso por las etapas anteriores de producci6n signifique

afectaci6n alguna para todos aquellos sujetos que interven

gan en ellas. 

Cosciani, establece que, impuesto pluriflisico es "la -

suma de los valores agregados en las diversas etapas del -

proceso productivo y distributivo corresponde a un importe

igual al valor total del bien adquirido por el consumidor,

tal impuesto permite gravar en distintas oportunidades las

cuotas parciales del valor del bien, y en conjunto el valor 

total del bien, sin omisiones tributarias ni dobles imposi

cionc~ 1 ~nmo ocurre con el impuesto aplicado al precio final 
y a una tasa -igual a la del valor agregado '1

• \ 21} 

Este impuesto al valor agregado a diferencia de los i~ 

puestos actunulativos o con efectos en cascada, no se produ

ce el fen6meno de la piramidezaci6n y la incidencia o impa~ 

(21) Ob. Cit., P:ig. 8 



29 

to no conocidos, en tanto que el causante del impuesto pue

de deducir el impuesto pagado en la etapu anterior, debien

do cul:u.:-ir dicho cantr ibuyente del impuesto, úni.cu.mente la -

diferencia existente entre el impuesto sobre sus ventas y -

el gravamen que le fue trasladGdo por los proveedores delos 

cuales haya adquirido las mercancías y servicios necesarios 

para manufacturar, a su vez, los artículos sujetos a grava

men en el momento de la siguiente opcraci6n. 

1.2.1 Traslaci6n del Impuesto. 

El fen6rneno de la repercusi6n del Impuesto, consiste -

en un proceso mediante el cual un contribuyente logra des-

plaza r el impuesto, total o parcial.mente, a una tercera PCE. 

sana, aumentando el precio de las mercanc1as y convirtiendo 

a los consumidores en soportadores del gravamen. El caso -

más frecuente es repercutir el impuesto hncia el Gltimo co~ 

sumidor, aan cuando hay ocasiones en que se observa el fen§ 

meno contraria, es decir, el desplazamiento regresivo, que

se logra al obtener una rebaja en el precio de un artículo. 

A veces la repercusi6n es preconcebida por el poder p~ 

blico, siendo ésta precisamente la intenci6n del legislador; 

como ejcmploz encontramos la mayor parte de las impuestos -

indirectos sobre el consumo, en los cuales el Estado utiii

za a los comerciantes y productores de las mercancías grav~ 

das, como agentes recaudadores; ~stos se ven obligados, - -

para evitar p~rdidas o repercutir el impuesto de los cornpr~ 

dores, utilizando el expediente mfis fácil, o sea el de au-

mentar los precios de sus productos, pero lo más frecuente

es que se presenten una serie de :repcrcu!::>.Í.un~.s !mp=c"."i~"t~R r 

y· que se recargue considerablemente el gravamen de muchos -

artículo~ sobre personas que no deben soportarlo. 

El análisis del problema de la traslaci6n del Impuesto 
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al Valor Agregado es muy importante, no s6lo para apreciar

mejor lo relativo a la tributaci6n en t~rminos de cquidad,

sino también para establecer el cari:ictcr económico dol im-

puesto y por consiguiente, determinar su función. 

La traslaci6n del Impuesto es un fcn6meno de los más -

importantes de los que estudian las ciencias de las Finan-

zas PCiblicas, porque el legislador, al establecer un grava

men, debe de tener en cuenta la posibilidad y sentido de la 

traslaci6n, para determinar, con la mayor exactitud posible 

a qui~nes en realidad gravar5 el impuesto. 

El vocablo trasladar {del latín translatus), gramati-

calrnente significa llevar de una parte 2. otra o mudar de l.~~ 

gar a una persona o cosa. 

En Concepto de Rossy, la traslaci6n consiste en "La i!!! 

putaci6n de un tributo a un sujeto elegido por la norma ju

rídica por entenderse con €1 la administraci6n fiscal, al -

cual faculta la ley para resarcirse de la cuota tributaria

que pague, recobr~ndola del sujeto econ6mico del impuesto-

destinatario de la carga fiscal, y en su caso, de los inte.;: 

mediarios facultados a su vez para repetir concatenadamente 

la cuota tributaria hasta hacerlo llegar al sujeto econ6mi

co. 11 (22) 

Para Francisco de la Garza, la traslaci6n es "el dere-

taria de exigir el -pago de esa suma a otras personas·, aje-

. nas-a la re1aci6n jurídico-sustantiva prin~ipal, pero en -

virtud de un mandato de la ley. Es una relaci6n jurídica -

que se establece entre el sujeto pasivo y un tercero, inci-

{22) DE LA GARZA SERGIO FRANCISCO' Derecho Fin~ncicro ?lcxi-. 
cano, Ed. Porraa, M~xico 1986, Pág. 467 
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dido o repercutido, y cuyo contenido es tctal o una parte -

de la deuda tributaria que pag6 el primeroº. (23} 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado en vigor, esta-

blece en su artículo primero que "Se ent:cnder& por tr«slado 

del Impuesto el cobro o cargo que el contribuyente debe ha

cer a dichas pcr::;onn.!) de un r.lonto equivalente rtl impuesto -

establecido en esta lc1• 11
• 

En este orden de ideas, dicho artículo establece el -

principio del r6gimen común del Impuesto al Valor Agregado, 

mismo que consiste en aplicar a los bienes y sei:vicios un -

impuesto general al consumo exactamente proporcional al pr~ 

cio de los bienes y de los servicios, cualquiera que fucre

el nWnero de transacciones ocurridas durante el proceso de

elaboraci6n, de distribuci6n anterior n la fase de la impo

sici6n del impuesto, en cada etapa de ese proceso, el inpu~ 

to calculado sobre el precio del bien o del servicio con la 

tasa aplicable a dicho bien o servicio, es exigible previa

dcducci6n del monto del impuesto al valor agregado que afe~ 
t6 los distintos elementos que pueden concurrir a la fonna

ción del precio, así, el contribuyente al celebrar ~lguna -
de las operaciones enwneradas por la ley, traslada al adqu! 

rente el impuesto, pero corno a su vez a 61 le trasladaron -

el mismo impuesto cuando fue adquirente o usuario, tiene el 

derecho a acreditar en contra del impuesto que trasladn el

importe de lo que 61 pag6 v!a traslaci6n y a enterar al fi.§. 

~o ~1 rP.m~nente. 

A mayor abundamiento, Cesar Cosciani explica el funci2 

no.miento de este impuesto, al decir que "El Impuesto al Va

lor Agregado se pag6 en todas· las etapas de la producci6n -

(23) Ob. Cit., P~g. 467 
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p~x:o no tiene efectos cicumulativos, pues el objeto de la i~ 

posici6n no es el valor total del bien sino el mayor valor

que el producto adquiere en cadu et~p.:i de la producci6n y -

distribuci6n, desde l.:i matcri.:i prima hu.stu el producto ter

minado, y como las slUTias de los valores agregados en las dl 
versas etapas del proceso productivo y distributivo corres

ponden a un importe igllal al valor total del bien adquirido 

por el conswnidor, el im?uesto pcnni te gravur en distintas

oportunidades las cuotas parciales del valor del bien y, en 

conjunto, el valor total del bien sin omisiones tributarias 

ni dobles imposiciones". (24) 

En t6rminos generales, la traslaci6n del Impuesto al -

Valor Agregado se lleva a cabo bcisicamente por el mecanismo 

de la formación de los precios y óe los servicios, ~l l:.ic.is

lado del impuesto se inicia cuando el sujeto pasivo del im

puesto (se establecí6 en apartados anteriores de este trab_!! 

jo qu~ personas tienen tal carácter} , agrega a sus costos -

el importe total del gravamen que está obligado a pagar por 

disposici6n legal expresa. 

Se le puede describir como un impuesto que se debe pa

gar en cada una de las etapas entre la producci6n y el con

sumo, pero el impuesto deja de ser en cascada, ya que cada

industrial o comerciante segan sea el caso, al recibir el -

pago del impuesto que traslada a sus clientes, recupera el

que a €1 le hubieran repercutido sus proveedores y entrega

al Estado s6lo la diferencia, de esta manera este sistema -

de aplicaci5n del impuesto no pennite que el impuesto paga

do en cada etapa de la producci6n y el consumo influya en -

el costo de los bienes y servicios y al llegar estos al co~ 

sumidor final no lleven simulada u oculta en el precio, caE 

ga fiscal alguna. 

(24) COSCIANI CESARB, Ob. Cit., Pág. 16 
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Con la aplicaci6n del Impuesto al Valor Agregado 1 res u}-. 

ta la misma carga fiscal para los bienes por lo que deba pa

garse independientemente del número de productos o m~rcan- -

eras e intermediarios que intervengan en el proceso ccon6mi

co, lo que permite suprimir numerosas impuestos (.!Specütles -

que gravan la producción o venta de primcn:i. mano. 

A mayor abundamiento, el Impuesto al Valor Agregado se

calculará por ejercicios fiscales, es decir, scrrt anual, a -

cuyo efecto se presentará declaración dt.::!ntro dt:: los tre~ 

ses siguientes al final del ejercicio fiscal, indicando el -

impuesto total con deducci6n de las cantidades que el contri 

buyente haya pagado mensualmente, por lo tanto, cada mes se

efectuarán pagos provisionales, para dicho pago mensual del

.Impuesto al Valor Agregado, el sujeto pasivo del tributo - -

debe sumar el valor total de las actividades realizadas du-

rantc el mes debiendo aplicar la cuota del impuesto segOn -

sea el caso, ahor bien a ese total el contribuyente le rest~ 

r~ las cantidades que por concepto de impuesto le cobraron a 

~1 al comprar las mercancías o productos; es as!, que la di

ferencia se deberá entregar a la autoridad fiscal competente, 

pero como resulta que el causante le cobr~ a su comprador, -

o en su caso, al que recibi6 el servicio el importe del im

puesto, resulta que el causante no paga nada de su bolsillo,

salvo que haya pagado el contribuyente el impuesto a su pro

veedor cantidades no acreditables, es decir, que no se pue-

den deducir por ser adquisiciones no indispensables, o r:orque 

se hayan pagado a los proveedores una cantidad superior a -

las que ~1 recibi6 de sus compradores. 

la Ley prcv6 que el impuesto al valor agregado debe ser tra_§, 

ladado en forma expresa y por separado a las personas· que .a§ 

quieran los bienes, que el causante cargará al consumidor_ el 
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importe del impuesto ca\.tsado y que este traslado o i:epercu

si6n del impuesto deben <:1.ccptarlo inclusive la Federaci6n,

los Estados, el Distrito Federal, los Organismos Descentra

lizados y cualquiera otra personas aGn cuando lus normas -

por las que se rijan, establezcan cxccnciones de impuestos, 

de tal suerte, que la tras laci6n es obl ir;ator ia y no opcio

nal para todos. 

A fin de ilustrar la mectí.nica general de apl.icaci6n de 

Impuesto al Valor Agregado, a continuaci6n se presenta el -

siguiente cu~dro, que se deriva de lo dispuesto por el artf 

culo 2o. de la Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

la. ~---r'APA.- En cada operaci6n el valor total de la -

venta, prestaci~n o actividad gravada, se agrcg~ el 15~ (t~ 

sa general aplicable) como impuesto, mismo que se traslada

al consumidor en forma expresa y por separado del precio. 

2a. ETAPA.- Se suma el valor de las ventas y servi

cios del mes y al resultado se le aplica la tasa general -

del 15%, a su vez, a esa cantidad se le restan los impues-

tos pagados por el contribuyente del impuesto al adquirir -

los bienes y servicios gravados, con lo cual recupera el. i!!! 
puesto que al contribuyente le repercutieron. 

3a. ETAPA.- La diferencia entre ol impuesto causado y 

los .impuestos que le repercutieron se entera al Fisco men-

sualmente. 

1.2.2 Devoluci6n del Impuesto. 

La devolución consiste en reintegrar a lo's contribuye!!_· 

tes las cantidades indebidamente pagadas por concepto de I!!! 

puesto y podrá hacarzc de oficio o a petici6n del interesá~ 

ao·mediante ch2que (o certificados ~xpedidos) a nombre ~dei-
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propio contribuycmte, los cuu.les poU.r~ utilizarse para cu-

brir cualquier contribuci6n que se pague t..'n declaraci6n y:J

sea a su cargo o que este! obligado a entc:rar como retenedor. 

Al respecto, Jarach sostiene q\.1e "el contribuyente s6lo 

debe pagar en concepto de Impuesto lo que la ley ha cstabl~ 

cido, y si alguien ha pagado como presupuesto de la obliga

ci6n establece, o por un hecho que no esté previsto como -

presupuesto de la obligaci6n, surge para el Estado obliga-

ci6n de devolverlo". (25) 

En la práctica, s~ ob~erva que al rc~lizar el pago de

impucsto, los contribuyentes obtienen saldos a favor o que

cometen errores que se traducen en un pago indebido, en los 

anteriores ordenamienl.o::> fisc.:i.lc:; relativo~ é' lrt regulaci6n 

de la figura jur!~ica de la devoluci6n, se contemplaba un -

procedimiento, por medio del cual, el impuesto sujeto a de

volución por parte de la autoridar era muy lento e inseguro, 

ocasionando con ello molestias al contribuyente. 

Así, con el prop6sito de simplificar los trámites adrnl 

nistrativos en lo concerniente a la devoluci6n del pago de

lo indebido, con fecha 28 de febrero de 1986, se public6 en 

el Diario Oficial de la Federación, la VIGESIMA CUARTA res2 

luci6n, que adiciona a la que establece reglas generales y

otras disposiciones ee carScter fiscal, adicionándose los -

puntos 80-A y 80-B, por el que se dan a conocer las caract~ 

rísticas del 11 Certif icado de Devoluci6n del Impuesto al Va

lor A9regado 11 (CEDIVA), en tal. virtud y con moL.ivv .J.(. l~ -

adici6n de los puntos antes señalados de la resolución, se

coment6, los contribuyentes del Impuesto al Valor Agregado

podr~n compensar los saldos a favor que resulten de la dccl~ 

(25) DE LA GARZA SERGLO FRANCISCO, Ob. Cit., Pág. 410 
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raci6n del pago provisionul mcnsu41l de dicho impuesto contra 

cantidades que tengan que pagar por otras contribuciones fe

derales a su cargo o retenidas a terceros, incluy~ndo sus ªE 

cesorios, siempre que no est~n destinadas a un fin específi

co, y se cumpla con lo dispuesto por el nrt.ículo 23 del C6di 
go Fiscal de la Pederuci6n en vigor. 

Como apuntamos con antcrioridnd, en l.J. .::!.plic;:ici6n del -

Impuesto al Valor Agregado, los contribuyentes pueden come-

ter errores, que se traducen en pagos indebidos; entre otros 

casos, por efectuar pagos en montos mayores a los debidos, -

duplicidad de pagos o ubicaci6n de un crédito fiscal por re

soluci6n administrativa. 

Con la finalidad de proporcionar a la comunidad un ser

vicio ágil y eficiente para la devolución del pago indebido

ª fin de reintegrarles la cantidad pagada en exceso o err6-

neamente por concepto de diferentes contribuciones, se esta

bleció en nuestra legislación fiscal en vigor un procedimien 

to de aplicación federal para la obtención de devoluciones -

de cantidades pagadas en exceso o erróneamente por concepto

de diferentes contribuciones. 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado en su articulo 60. 

permite a los contribuyentes, cuando en la declaraci6n de p~ 

go provisional mensual resulte saldo a su favor, de acredi-

tarlo contra el impuesto a su cargo que le corresponda en -

los meses siguientes hasta agotarlo o solicitar su devolu- -

ci l'.ln mPn!:;uñl. 

Tanto el acreditarniento del gravamen como su devoluci6n 

encuentran a su vez apoyo legal en el C6digo Fiscal de la F~ 

deraci6n, el cual señala p~r~ la compensaci6n, que los con

tribuyentes podrán optar para llevarla a cabo hasta por el -
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monto de las cantidades que tenga a su favor contra los que 

deban pagar, por adeudo propio o por rctenci6n de terceros

y, por lo que se refiere a la devolución, lus autoridades -

fiscales están obligadas a realizarla en el monto de las -

cantidades pagadas indebidamente y de las que procedan con

forme a las leyes fiscales. 

Cuando un contribuyente solicite el acreditamiento o -

la devoluci6n de cantidades pagadas por concepto de Impues

to al Valor Agregado, se deberS observar el siguiente proc~ 

di.miento: 

Para efecto de corneensaci6n: 

Cuando en la dt.!clarc:ición d~l pa.go provisional m~n5ua.l

de Impuesto al Valor Agregado resulte saldo a favor, el CO,!! 

tribuyente podrá acreditarlo contra el mismo gravamen que -

resulte a su cargo y que corresponda a los meses siguientes 

hasta agotarlo. 

Lo anterior debe entenderse en el sentido de que el -

sujeto pasivo podrá acreditar el saldo a favor que el Im- -

puesto al Valor Agr~gado resulte, sin requerir autorizaci6n, 

lo que irnplica que se sigan los lineamientos que para'eete

prop6sito se instrumentaron. 

Para efectos de la devoluci6n: 

Cuando en la declaraci6n de pago provisional mensual w 

resulte saldo a favor, el contribuyente podrá acred~tarlo -

como se señal6 en el apartado anterior o solicitar su devo

luc i6n mensual, siempre que se ubique en los siguientes Sµ

pucstos: 

1.- Se trate de sujetos pasivos dedicados a la agri--
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cultura, ganader!a, aviculturn o pese~, cuyos casos la devg 

luci6n cuando proceda, se otorgar~ por el monto total soli

citado y siempre que las operaciones se deriven de la reali 

zaci6n del giro del contribuyente. 

2~- Cuando se trate de sujetos pasivos que reallcen -

inversiones relacionadas directamente con actividades empr~ 

sariales, para la construcción o adquisici6n de irunuebles e 

instalaciones, maquinaria y equipo, gastos e inversiones en 

per~odos preoperativos, conforme a los siguientes lineamie~ 

tos: 

a) La Oevoluci6n de cantidades será anicamente hasta

el total del gravamen que se haya pagado con motivo de las-

inversiones realizadas e.r. el ~.es, sin con~idcr~r .:.:1 impues

to que se haya repercutido en las demás operaciones del col! 

tribuyen te. 

b) Cuando la solicitud del sujeto pasivo abarque tan

to el imp.uesto derivado de inversiones como aquel repercutJ; 

do al efectuar otras operaciones, la autoridad anicamente -

deberá expedir el cheque que ampare la devolución hasta por 

el monto pagado al realizar dicha inversi6n y por la dife-

rencia emitir Certificados de Devoluci6n de Impuesto al Va

les Agregado. 

J.- Los contribuyentes que no se ubiquen en los su- -

puestos de los incisos a y b, no tendrán derecho a solici-

Lar la U.~volul...!lúu U.t=l yrdvamen que nos ocupa, sin embargo,

en el Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 2 de Marzo -

de 1987, se public6 la resoluci6n que establece reglas gen_!! 

rales y otras disposiciones de carácter fiscal, en d~~de -

los apartados 103 y 104 establecen excepciones a_lo señala

do por el art!culo 60. de la Ley del Impuesto al valor Agr!!_ 
gado, en materia de devoluciones. 
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Estas excepciones consisten en que a trav~s de la exp~ 

dici6n de los Certificados de Dcvoluci6n del Impuesto al V5! 

lar Agregado (CEDIVA), los contribuyentes podrán compensar

los saldos a favor que resulten de la declaración de pago -

provisional mensual, contra las cantidades que tengan quG -

pagar por otras contribuciones f edcrales a su cargo o rete

nidas a terceros, incluyendo sus accesorios, siempre que no 

est~n destinados a un fin espec~fico. 

Ante tal situaci6n, las autoridades competentes i10 - -

deberán en ning6n caso autorizar la devoluci6n de cantidad, 

sino que dicha autorizaci6n deberá versar sobre la expedi-

ci6n de Certificado de Devolución del Impuesto al Valor 

Agregado, y será a trav~s de ~stos que los conti:ibuycntcs -

puedan efectuar la compensación. 

La autorizaci6n de compensación se harc':i: medi.:i.nte los -

certificados que expida en las formas oficiales, la Tesore

r1a del Distrito Federal, y tendrá como base el monto del -

saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado del Cor.tribu-

yente, cuantificando en forma mensual. El Certificado es -

personal para el sujeto pasivo y no podrá ser transmitido -

por acto entre vivos, excepto tratándose de Fusi6n de Soci~ 

dades. 

Los contribuyentes podrán optar por hacer efectivo el

remanente de los certificados que no se apliquen totalmente 

en un periodo de tres meses, contados a partir de la fecha

de cxpedici6n, ante las oficinas autorizadas a excepción de 

las ·;n~tituciones de Cr~dito, o bien conservarl6s y aplica.E, 

los contra futuras compensaciones de carácter federal a bu

cargo o retenidos a terceros, incluyendo sus accesorios, -

s.icmpre y cuando dicha apliCaci6n se realice dentro' de los- · 

cinco años siguientes a su expcdici6n. 
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1.2.3 Coordinaci6n del Impuesto. 

Con motivo de las Reformas Constitucionales en el año 

de 1943, a los artículos 73, fracción XXIX, y 117, fraccio

nes VII y IX, se inici6 una nueva perspectiva en cuanto a la 

creaci6n y aplicaci6n de una política en lo relativo a la

distribuci6n de ingresos entre la F~<lerución y los estados, 

estableci€ndose que esas entidades federativas deberían de

participar en el rendimiento de los impuestos especiales ~ 

elusivos federales corno eran los relativos a los de produc

ci6n y consumo de tabacos labrados, gasolina, explotaci6n -

forestal, energía el~ctrica, entre otros. 

Al tenor de estas ideas, con el prop6síto de resolver 

los conflictos existentes en materia relativa a la potestad 

y competencia impositiva entre Federaci6n, estados y munici 

pios, y con la finalidad del fortalecimiento del pacto fe~ 

ral, hasta la fecha se han realizado tres Convenciones Na-

cionales Fiscales {años de 1925, 1932 y 1947) y gran ncimero 

de Reuniones Nacionales de Funcionarios Fiscales, Estatales 

y Municipales, procurando en la mayoría de tales eventos la 

coordinaci6n de la Federaci6n y las entidades federativas -

en materia fiscal. 

La Tercera Convenci6n Nacional Fiscal (1947), sin dejar 

a un lado la idea de delimitaci6n de poderes tributarios, -

recomend6 el establecimiento de un sist~~a que permitiera -
el aprovechamiento coordinado entre la FPdP._rRcil'ln y ~sta<los 

de _las principales fuentes impositivas; así como el control 

de los ingres~s y la colaboraci6n entre autoridades que pe_!: 

mitiera la reducci6n al m!nirno de gastos y administraci6n -. 

tributaria. 

En este orden de .ideas, en atenci6n a lo prcccptuo:ido -
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por el articulo I de la Ley en comento, se desprende ~ue el 

objeto de la misma es: 

a} Coordinar el Sistema Fiscal de la Federación, esta

dos y municipios. 

b) Organizar el Fondo Nacional de Participanten. 

e} Fijar las participaciones de los estados federati-

vos. 

d) Regular la forma de colabor~ci6n administrativa. 

e) Establecer organismos para el manejo de la coordin~ 

ci6n. 

Los estados y Distrito Federal participarán en el total 
de los Impuestos Federales, mediante la Distribución de los 

siguientes fondos: 

a) Fondo General de Participaciones (FGP) • 

b) Fondo Financiero Complementario de Participaciones
(FFCP), 

El Fondo General de Participaciones se constituye ini

ci~lmente con el 13% de los ingresos totales que obtuvo la

Fedcraci6n por concepto de impuestos¡ sin embargo, al entrar 

en vigor la Ley del I.V.A., y la Coordinaci6n Fiscal, desa

parecieron un conjunto de gravámenes locales sobre diversas 

actividades; la decisi6n en la Ley de Coordinaci6n en rela

ci6n con la integración de este fondo fue la de adicionar -

el 13%, el porciento que representaba en la Recaudaci6n Fe

deral to~al, los irnpuc=to~ ~ue 1o~ P.Rtados suspendieron o -

derogaron al entrar en vigor el Sistema Nacional de Coord~

naci6n Fiscal, por lo tanto, result6 que el total de los i!!! 
puestos que los estados tuvieron que dejar en suspenso en -

1980 representaron en la Recaudación F~deral total dcil año-
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el 2.86%, consecuente.mente el fondo durante 1980 se integr6 

con el 13% que establecía la Ley m~s el 2.86%. 

A partir del lo. de noviembre de 1980, la Federación y 

los estados convinieron un nuevo aspecto de la Coordinaci6n 

relacionado con el Sistema Alimcnturio Ncxicano, para el -

cual se busc6 un apoyo de tipo fiscal; por lo que se pact6-

en que los estados quitaran sus propioG impuestos a la agri 
cultura, ganader!a, pesca y a los alimcnt.os básicos, toda -

vez que la Federaci6n se los reintegrar1a, considerando co

mo si estos impuestos hubieran también quedado derogados o

suspendidos. 

Esta medida hizo que el monto Qel fondo, a partir de -

ese año se elevara de 15.86% a 16.93% del total de la Reca~ 

daci6n Federal obtenida a nivel nacional, de tal suerte que 

aunque la ley establece un 13%, por aplicaci6n de la ley y

de los convenios celebrados, este monto del 13% se debe en

tender ahora como 16.93% que decía la Ley en su iniciaci6n

más 2.86%·de impuestos derogables, m~s 1.07% del Sis~ema -

Alimentario Mexicano que, sumados, dan en forma globdl un -

16,93%. 

Dentro de.la XVI Reuni6n Nacional de Funcionarios Fi~

cales, sede en Manzanillo, Colima, en octubre de 1983, de

termin6 los factores de participaci6n comparados entre enti 

dades no coordinadas en materia de derechos y aquellas que

lo est~n son: 

I) FGP 16.93% 17.43% 

II) FE'Cl' 1 

De dicha Convenci6n ernergi6 la Ley Federal del Impues

to Sobre Ingresos Mercantiles ( 1948), la cual regulaba

una ·tasa federal·del 1.8% y otra de 1.2% para los estadoS -
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que aceptaran el Sistema Nacional de Coordina.ci6n derogando 

sus impuestos locales, al comercio y a la industrin. 

Es de hacerse notar que como una f onna. de aliciente 

econ6mico a los estados federativos que se uniesen al Sist~ 

ma de Coordinaci6n el Gobierno Federal prometi6 aumentar en 

un 10% su participaci6n en otros impuestos federales, logr~ 

do con esta medida, que en una primera etapa se coordinaran 

tan s6lo 15 entidades federativas. 

Para 1971, se inicia una nueva proyecci6n de aplica- -

ci6n del Sistema Nacional de Coordinaci6n Fiscal, con la -

participaci6n del estado de Chihuahua, al cu~l ce le dclc-

gan facultades en materia de auditoría y determinaci6n de -

cr~ditos fiscales. En junio del mismo año se coordina el -

estado de Nayarit, y en .febrero de 197.2 !:i'C une el estado de 

Tamáulipas, recalcando sobre esta situación que once entid~ 

des federativas estaban pendientes de adherirse al sistema, 

entre los cuales se situaban los principüles productores, -

tales corno los estados de Veracruz, Estado de México y Nue

vo Le6n, algunos estados que se catalogaban como los esta-

dos de Sonora, Coahuila y Baja California y por Gltimo estE 
dos de nivel econ6mico bajo corno Chiapas y Oaxaca. 

Con la Rcfonna que entr6 en vigor en 1973, la Coordin~ 

ci6n se logrO establecer íntegramente en materia del Impue~ 

to Sobre Ingresos Mercantiles como consecuencia de la Refo~ 

mas Legislativas propuestas por el H. Congreso de la Unión

cn materia de ingresos mercantiles en el año de 1970, que -

ent:r6 en vigor a partir de 1973, dichos cambios se hicieron 

consistir en la elevaci6n de las tasas de 3% a 4%, aumentan 

do tambi6n la participaci6n estatal hasta en un 45%, en su~ 

tituci6n del ya implementado que ascendía·a 40%, así mismo, 

det'c~rminaba que, la participaci6n misma, determinaba que la

participaci6n m1nima de los municipios fluctuaría entre un-
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15 a 20% en la participaci6n estatal. 

Hasta el año de 1978, bajo el gobierno del entonces 

Presidente de la RepQblica, Lic. José López Portillo, se e~ 

tructur6 el Sistema Nacional de Coordinación Fiscal, que 

fren6 el descenso de porcentajes de los ingresos en los - -

estados y municipios, se suprimieron las participaciones e~ 

pecíficas en los impuestos federales, y mediante la inicia

ci6n e implemcntaci6n del I.V.A., se logr6 la unificaci6n -

del Sistema Fiscal Nacional. 

Los estados que integran a la Federación podr~n adhe-

rirse .:tl Sistema Nacional él.e Coordinación mediante la cele

bración de un convenio de Coordinación Fiscal, que efectaan 

por un lado la entiQad federativa interesada y por la otr~

part~ la Secretaría de Hacienda y Cr€dito PQblico, dicho 

convenio debe ser autorizado por la Legislatura Estatal, 

toda vez que la entidad que se adhiere conviene en dejar d~ 

terminados impuestos o bien no aplicar otros. 

En consecuencia, de acuerdo a la Ley de Coordinaci6n -

Fiscal, no se pennite por el contenido de esta ley que las.

entidades federativas que celebren convenios de adhezi~n -

por participar en el FGP, que se constituirá con el 13% de

las recaudaciones por concepto de impuestos federales esta

blecer impuestos sobre prestaciones que den lugar al pago -

del r.v.A., es as!, entonces, que con la Ley de Coordina- -

ci6n Fiscal, los estados y municipios s6lo podrán gravar a~ 

tos o actividades en aquellos casos en que la propia Ley -

del I .• v .. A, lo pc.::mi"t.a, y no podrá, bajo ninguna circunstan

cia, establecer impuesto ni sobre el ingreso que se genera, 

ni.por otro lado en la cantraprestaci6n por cualquier otro

.concepto. 

A partir de la vigencia y aplicación de la Ley del Im-
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puesto al Valor Agregado (1980), la cual derog6 al Impuesto 

Sobre Ingresos Mercantiles, surgi6 paralelamente la Ley de

Coordinaci6n Fiscal, que tiene como principio rector el es

tablecimiento de un sistema que permita el debido aprovech~ 

miento del Tributo Fiscal Nacional, coordinado entre la Fe

deraci6n y los estados federativos que la integran~ 

Como consecuencia 16gica ~e cre6 el Sistema Nacional -
de Coordinaci6n Fiscal, el cual cstableci6 el procedimiento 

de participación de impuestos, tanto de los gobiernos fede

rales y municipales en el rendimiento tributario, con la -

aprobaci6n del referido Sistema Nacional de Coordinaci6n, -

actualmente ya no se otorgan participaciones a los estados

respecto de ciertos impuestos federales, al contrario, la -

participaci6n en la recaudación por parte de los estados in 

cluyendo aquellos impuestos que se consideraban reservados

excl usivamente en cuanto a su recaudaci6n a la federaci6n,

como son los impuestos relativos a las exportaciones e im-

portaciones. 

Con la expedición en 1980, de la Ley de Coordinaci~n -

Fiscal, la Federaci6n vino a resolver la participaci6n de -

loa municipios en el rendimiento de los impuestos y en otros 

la obligatoriedad de las entidades para precisar la partic1 

paci6n municipal en sus legislaturas locales. 

Para la distribuci6n del Fondo General de Participa- -

ci6n, de acuerdo a lo.previsto por el artículo 3o. de la -

Ley de Coordinaci6n Fiscal, se determ:i.nA rli ñP Ac:m~rl"lt:'I ~ _·1 ~-

siguiente f6rmula: 

A + B + C 

D 
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Donde: 

A Participaci6n del estado "Xº y sus municipios en 
Impuestos Federales en 1979. 

B Monto de los Impuestos Estatales que el estado -

"X" cobr.:S en 1979, pero que quedaron suspendidos. 

e Gasto de Adrninistraci6n del estado 11 x 11 por ISIM

en 1979. 

D Rccaud~ci6n Federal tot~l en el p~ín, en 1979. 

Cx Coeficiente para el estado 11 x 11 

~"inalmente: 

Cx 
ex de todos los 
estados. 

% de participaci6n del estado 11 X 11 en 
Fondo General de Participaci6n en 
1980. 

De esta manera, se tienen los coeficientes de partici

paci6n de" cada estado para 1980, que fueron aplicados sin -
modif'.icaci6n alguna para distribuir las ·participaciones de-

1981. 

El Fondo Financiero Complementario de Participaciones

{FFCP), se integra de la siguiente forma: 0.50% establecido 

en la Ley de Coordinaci6n Fiscal desde 1984, el 3% de rete~ 

cienes a los estados de sus participaciones del FGP que in

tegraban el fondo especial, m4s 3% aportado por la Federa-

ci5n equivalente a retenciones para fondo especial. 

Respecto a la distribuci6n del Fondo Financiero Compl~ 

rnentario de Participaciones, en la XVI Reuni6n Nacional del 

Funcionario .Fiscal, celebrada en 1983, se apx:ob5 que la .. di.!, 

tribuci6n se determinar!a .conforme a las s.igu~entes ·reglaS: -



I.- Ingreso pcr c~pita 
del FGP 

II.- Resultado Preliminar 
del FFCP de la enti
dad 11 X" 

III.- Coeficiente del FFCP 
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Particioaciones del FGP 
No:mcro de habitantes de 
la entidad. 

l 
Ingreso per cápita del 
FGP 

Resultado Preliminar del 
FFCP de la entidad .. "X" 
Suma de resultados preli 
minares del FFCP de todaS 
las entidades. 

En caso de existir falta de cumplimiento del Convenio

de Coordinaci6n por parte de la entidad federativa, por cl

indebido estab1ecimiento de Impuestos exclusivos de la Fed~ 

ración, o bien, de derechos contr.:iric~ .J. lo estipulodo par

la Ley de Coordinaci6n Fiscal, se infiere que la SITCP 1 pr~ 

via audiencia de ln entidad y tomando en consideración el -

dictamen emitido por la Comisión Permanente de Funcionarios 

Fiscales, se disminuya la participación del estado federati 

vo en una cantidad equivalente al monto estimado de la ~~ 

daci6n que ese estado obtenga o del est!mulo fiscal que - -

otor9uen1 si dicha violaci6n lo es en materia de derechos,

la repercusi6n inmediata es que el convenio de adhesi6n 

queda sin efecto legal alguno, as!, la SHCP comunica la an

terior resoluci6n a la entidad de que se trate, debiendo s~ 

ñalar en esa resoluci6n la violaci6n concreta que la motiv~ 

para cuya correcci6n cuenta la entidad con un plazo mínimo

de tres meses, para el· caso de que no sea objetada por el -

estado, la SHCP declarará. que deja de es"t.ar d.Ühc.t:.ido al !;i.2_ 

tema Nacional de Coordinacidn, publicándose dicha resolu- -

ci6n emitida en el Diario Oficial de 1a Federaci6n para to

dos los efectos legales a que haya lugar. 

En contra de los actos que realicen las entidades cu~n 
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do administren ingresos federales, el estado inconforme con 

la declaración emitida por la SHCP, puede ocurrir ante la -

Suprema Corte de Justiciü de la Naci6n conforme al artículo 

105 de la Constituci6n Federal, demandando la anulaci6n de

la declaratoria. 

Como todo ordenamiento legal y para la aplicaci6n y -

conservaci6n tanto de las disposiciones legales y econ6mi-

cas, se requiere para el buen funcionamiento del Sistema N!!. 

cional de Coordinaci6n Fiscal, Organos Rectores que vigilen 

y apliquen en todas sus partes dicho ordenamiento; por lo -

que se contemplan tres autoridades u 6rganos, a saber~ 

La Comisión Permanente de Funcionarios Fiscales, se i~ 

tegra por funcionarios de la SHCP y por ocho estados feder!!_ 

tivos electos en asar.JJlcQ; dur~r~n en su encargo por un l~E 

so de dos años, persiguiendo como objetos principales la in 
cremeñtaci6n de los fondos de participaci6n así como su di~ 

tribuci6n, y por otro lado, la correcta distribuci6n entre

las entidades coordinadas. 

El Instituto para el Desarrollo T~cnico de las Hacien

das Ptlblicas, creado como un organismo pó.blico con persona

lidad jurídica y patrimonios propios, cuyas funciones pri-

mordiales son las de: efectuar estudios permanentes sobre -

legislaci6n fiscal vigente, promover el adecuado desarrollo 

t~cnico de las Haciendas Municipales, sugerir medidas ten-

dientes a coordinar la acci6n impositiva federal y local. 

Como consecuencia de la vigencia de la Ley óe Cooróin~ 

cidn Fiscal, se abrogan la Ley que r~gula el pago de parti

cipaciones en ingresos federales a las entidades federati-

vas, del 29 de diciembre de 1948, y la Ley que otorga corn-

pensaciones adicionales a. los estados que celebren a:mvenios_ 
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de Coordinaci6n en Materia del Impuesto Federal sobre Ingr~ 

sos Mercantiles, del 28 de diciembre de 1953. 

En conclusi6n, consideramos que con el establecimiento 

de la tasa rtnica del 13%, con aplicabilidad a nivel nacio-

nal, la oportuna cooperaci6n de los estados coordinados al

sietema, as! como de las acertadas Reformas Constituciona-

les en Materia Administrativa, influyeron notablemente para 

que el Sistema Nacional c!c Coordinaci6n Fiscal cumpliese en 

gran medida con la finalidad por la cual fue creado, es de

cir, adhesi6n a trav~s de la celebraci6n de convenios de -

las entidades federativas con el Gobierno Federal. 



CAPITULO II 

EL DELITO DE DEFRAUDACION FISCAL 



51 

2.1 DEFINICION. 

Diversos autores han tratado de producir una definici6n 

del delito, con validez universal, ya que el delito cst~ ín

timamente ligado a la fonna de ser de cada estado y a las n!:. 

cesidades de cada l?poca, los hechos que unas veces han teni

do este carácter de delito, lo han perdido en funci6n de si

tuaciones diversas, pero a pesar de tales dificultades, es -

posible en gran medida, conceptualizar por medio de f6rmulas 

generalizadas que determin~n ~ sus atributos fundamentales. 

La palabra delito deriva del verbo latino 11 delinquere 11
, 

que significa abandonar, apartarse del buen camino, alejarse 

del sendero señalado por la ley. 

Al respecto, Jim~nez de Asaa define al delito como "El

acto típicamente antijur!dico culpable, sometido a V€ces a -

condiciones objetivas de penalidad, imputable a un hombre y

sometido a una sancidn penal 11
.. {l) 

Para Francisco Carrara, el Qelito es: 11 La infracci6n de 

la ley del Estado promulgada para proteger la seguridad de -

los ciudadanos, resultante de un acto externo del hombre, P2 

sitivo o negativo, moralmente imputable y política.mente dañ2 
so". (2) 

En M~xico, ha sido un punto muy discutido y casi unifo~ 

memente resuelto el de si debe o no definirse el delito; tal 

concepto sint6tico de la ley fue criticado por los expertos-

(1) JIMENEZ DE ASUA, La Ley y el Delito, Ed. Andrés Bello,
Caracas, 1959, P.'fg. 259 

(2) CARRARA FRANCISCO, Programa ae Derecho Penal, Tomo I, -
Ed. Themis, Bogot.'f, Colombia, P.'fg. 60 
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en estos tGrminos: 

Arilla Bas, 11 se pronuncia por l.:i dcfinici6n del delito 

cuando dice que en realidud definiciones d·3 esta clase, ge

neralmente ~autol6gicas, no son necesarias en los c6digos.

En el mismo sentido Alba Javier, ~l considerar. loable la s~ 

presi6n del contenido del art1culo 7o. del c6digo Penal en

el que se da la pretendida definición del delito; y con una 

cr!tica severa alza la voz Hern6ndcz Quiroz, al [in noci6n

formal, la que anida en el artículo 7o. del anteproyecto, -

equivalente a decir: Es delito lo que la Ley Penal conside

ra delito, tiene que representar una entidad vacua e inefi

caz, sin linaje t6cnico-jurf.dico que justifique su existen

cia en el C6digo 11
• (3) 

Consideramos que estas críticas las asimilaron mal - -

nuestros legisladores, lo propuesto en ellas es la supre- -

si6n de la definici6n legal del delito, en su defecto, la -

propuesta de las críticas se satisfacía con el mantenimien

to de la escueta f6rmula legal, empero, los legisladores en 

tendieron que debían reforzar la def inici6n legal y plasma

ron los Apartados I, II y III del Art~culo ?o., tales añadi 
dos denotan una defectuosa concepci6n de lo que es el deli

to, hablar de un ~ste es instant~neo, permanente y continu~ 

do, s6lo significa la rnenci6n de un aspecto parcial de lo -

que es el delito, qu~ su duraci6n en el tiempo, pero de ni~ 

guna manera es una concepci6n del delito integral, que com

prende todos y cada uno de los elementos que conforman al -

mismo. 

Una eficiente t~cnica legislativa debe procurar mante-

(3) PORTE PETIT', Apuntamientos üe la Parte General de Oer~ 
cho Penal, Ed. Porrtla, Mf?xico, 1982, Pág. 271. 
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narsc alejada de las especulaciones doctrinales, debe tender 

a expresar f6rmulas sencillas y clarus que permitan la apli

caci6n exacta de ley. Esa función cstnba cabalmente dcscmp~ 

ñada por la fórmula sintética del artículo 7o. del Código P~ 

nal antes de gu reforma en el año de 1984, esta f6rmula no -

era una mera tautología, como afirmaban sus críticos, era la 

expresi6n de la garantía de legalidad consagrada por el artf 

culo 14 Constitucional; con la definici6n sint€tica se sabía 

que la deterrninaci6n de los ilícitos penales se obtiene con

la rendici6n del intérprete a los tipos específicos previs-

tos por el C6di90 Penal, con esta f6rmula quedaba en claro -

la necesidad de recurrir adecuada de los ilícitos penales. -

La actual concepci6n del articulo 7o. obra para que se pier

da ostensiblemente esta congruencia jurídica; en esta medida, 

parece que sólo la conducta y la pena confo.onan al delito. 

Tomando como apoyo los anteriores comentarios y ampliá!!_ 

dolos con la teoría del dellLo, pode.mas integrar corrcct<lr.lc~ 

te los supuestos que configuran al delito de defraudaci6n 

fiscal, tal y como lo describe el articulo 108 del C6digo 

Fiscal de la Federaci6n, en los siguientes incisos. 

2.2 ELEMENTOS. 

La correcta apreciaci6n de un objeto de conocimiento hª 

ce indispensable analizarlo en los diversos elementos que lo 

constituyen, sus conceptos, caracter!sticas, etc., especifi

camente la comprensi6n de un delito como tal, hace necesario 

el estudio de aquellos elementos que lo integran as! como -

los conceptos de los mismos, por tal motivo debemos recurrir 

a la teoría del delito para fijar las ideas en las cuales -

habrá de apoyarse el estudio del delito de defraudaci6n f is

cal. 

La teor!a del delito tiene como contenido los conceptos· 
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y principios generale~ relutivos al delito, es decir, sus -

elementos constitutivos, en sus aspectos positivo y negati

va,· así como las formas de manifestación del mismo. 

Conforme a este pluntcam.icnto, se habla de mú.ltiples -

teorías cuando los tratc:tdistas afirman que el delito s6lo -

se compone de dos elementos, se dice que tal tesis es bi~t~ 

mica. Si consideran que hay tres elementos, se dice que la 

teoría es entonces heptat6mica. En igual sentido, para ju~ 

tificar su particular, los tratadistas hablan de clementos

esenciales y elementos accidentales. Si determinado autor

sostiene la tesis triat6mica, oirá que la antijuridicidad,

la culpabilidad y la tipicidad son e1emcntos esenciales del 

delito, en tanto que la punibilidad, la imputabilidad, las

condiciones objetivas y la conducta serfin elementos acciden 

tales. En esta perspectiva, el elemento esencial serd aquid 

que sea indispensable pnra la integración del delito. Los

elernentos accidentales se conceptüan as!: 

'~Los· elementos accidentales no contribuyen a la exis-

tencia del delito; su funci6n es la de agravar o atenuar la 

pena; en suma, es lo que en la doctrina se llama 'circuns-

tancias 1 y que originan los tipos complementados, circuns-

tanciales o subordinados, cuantificados o privilegiados, s~ 

glin aumenten o disminuya~ la pena". ( 4) 

Doctrinalmente, esta distinci6n entre elementos esen-

ciales y accidentales sirve para depurar el concepto de de

lito 1 entre menor es el na.mero de elementos esenciales, más 

nítido será la idea del delito resulta contraproducente. 

Dicha distinci6n ofrece un sustantivo rnar9en para que se --

(4) PORTE PETIT, Apuntamientos de la Parte General del De
recho Penal, Ed. Porraa, M~xico, 1982, Pág. 271 
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produzca la antipicidad para evitar esta desventaja, convi~ 

ne que se tenga la concepción más amplia ucerca del númcro

de elementos del delito. En este sentido, muchos expcrtos

se inclinan por la teoría heptat6mica. La teoría hcptat6ml_ 

ca reduce el margen de antipicidad de los ilícitos pcn.:i.les. 

Y también hace innecesaria una definición legal extenga de

lo que es el delito. Con esta teoría, la dcfinici6n sinté

tica que anteriormente contenía el artfculo 7o. del C6digo

Penal Federal, Gnicamente era cucsti6n de enlazar esta teo

ría con la definici6n, y se obtenf a la integraci6n de los -

il!citos penales. Pero lamentablemente, pas6 por alto de -

la mente de los legisladores esta teoría y definieron al d~ 

lito en base a su duraci6n en el tiempo. 

Es as!, que debemos desintegrar el delito de defrauda

ci6n fiscal en los diversos elementos esenciales del mismo

y estudiar tanto el aspecto positivo como negativo de dichos 

elementos. 

Ahora bien, de la definici6n del delito de d.efraudaci6n 

fiscal contemplada por el articulo 108 del C6digo Fiscal de 

la Federaci6n, se deducen expl!citarnente una serie de cara.E. 

ter!sticas constantes o variables de las que se desprende -

un aspecto positivo de gran inter~s, siguiendo el método -

aristotélico de sic etnon, se formula un cuadro que a cont.!_ 

nuaci6n se explica, con los caracteres del delito en sus a~ 

pectas positivos y negativos, contraponiendo lo que· es del.4:, 

to a lo que no es: 

a) Conducta a) Ausencia de conducta 

b) Tipicidad b) Ausencia de tipo 

e) Antijurió.cida.d e) Causas de justific;ici6n 
d) Imputabilidad d) Causas de inimputabilidad 

e) Culpabilidad e) causas de inculpabilid.ad 

f) Punibilidad f) Excusas absolutas 
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Castellanos Tena nos advierti:- que la •2xistcncia de es

tos elementos guardLt cicrt:o orden de: pr.~laci6n lógica en e~ 

tos tl?rminos: ºDesde el punto de vista cronol6gico, concu-

rren a la vez todos estos fnctores; por ello suele afirmar

se que no guardan entre si prioridad temporal, pues no apa

rece primero la conducta, luego lü tipicidad y posteriormeI! 

te la antijuridicidad, sino que al realizar el delito se -

dan todos sus elementos constitutivos. Has en plano cstriE 

tamente lOgico, procede observar inicialmente si hay condu_s 

ta; luego verificar su amoldamiento al tipo legal, tipici-

dad; después constatar si dicha conducta t!pica est5 o no -

protegida por una justificante y, en caso negativo, llegar

a la conclusi6n de que existe la antijuridicidad; en segui

da investigar la presencia de capacidad intelectual del - -

agente: imputabilidad y, finalmente, indagar si el autor de 
la conducta que es típica y antijurídica que es imputable,

obr6 con culpabilidad". (S) 

La Conducta. 

El delito es un fenómeno jurídico que tiene realiza- -

ci6n en el mundo docial, es ante todo una conducta htunana,

para expresar este elemento del delito se han usado diver-

sas denominaciones: acto, acci6n y hecho. 

Por regla general, los autores al abordar este proble

ma tratan de dar un concepto sobre la conducta haciendo re

ferencia a las dos fonnas en que puede expresarse el proce

der humano, es decir, aludiendo tanto a la actividad como a 

(5) CASTELLANOS TENA, Lineamientos Elementales de Derecho
Penal, Ed. PorrGa, México; 1982, P:!.g. 132 
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Porte Petit, al estudiar la conducta expresa que: 11 sc

debc abarc~r la noción de la acci6n y de lu omi~i6n, csti-

mando que consiste an un h.:icer voluntario o en Lln no hncer

voluntario o no voluntario (olvidado)". (6) 

Castellanos Tena define a la conducta como: "el campo¿: 

tamiento humano voluntario, positivo o negativo, encaminado 
a un prop6sito 11

• (7) 

Ahora bien, lo expresado por los autores, pone de mani 

fiesta que la voluntad (conducta} al exteriorizarse puede -

representar las formas de: A) acci6n, y B) omisi6n, que a -
su vez se divide en: 1) ornisi6n simple y 2} ornisi6n i.mpro-
pia o cornisi6n por omisi6n. 

A) ~- La conducta puede manifestarse mediante -
haceres positivos y negativos, es decir, por actos o abste~ 

ciones, por lo que la acci6n es todo hecho humano volunta-

rio, todo movimiento voluntario del organismo humano capaz

de modificar el mundo exterior o de poner en peligro dicha

modificaci6n. 

Al respecto, Jim~nez de J\s1la expresa que la acci6n: -

"es la manif estaci6n de voluntad que mediante acción u omi

si6n causa un cambio en el mundo exterior". (8) 

Para Porte Petit la acci6n: "Consiste en la actividad

º el hacer voluntarios, dirigidos a la producci6n de un r~

sultado tíPico v ..:ALi:at!¡::..icc". {9) 

(6) GONZALEZ VEGA, Derecho Penal Mex.icano, Ed. Porrúa, Md
xico, 1965, Pág. 160 

(7) CASTELLANOS TENA, Ob. Cit., Pág. 149 
(8) PAVON VASCONCELOS, Manual de Derecho Penal, Ed. PorrUa, 

M6xico, 1974, Pág. 171 

(9) PORTE PETIT, Ob. Cit., P~g. 300 
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Maggiore define la acci6n corno: "una conducta volunta

ri.:i que consiste en hacer o no hacer algo, que produce alg.!:! 

na mutaci6n en el r.i.undo exterior". (10) 

con relaci6n a los elementos que integran la acci6n se 

ha expresado en forma casi unánime, la opini6n de que la a~ 

ción const.1. de tres elementos: a) manifestaci6n de voluntad; 

b) resultado, y e) relación de causalidad. 

F. Von List, por su parte, señala los elementos de la

acci6n cuando dice que: 11 la idea de acto supone, en primer

t~rrnino, una manifcstuci6n de voluntad, qu8 ld voluntad - -

debe manifestarse frente al mundo exterior, que debe llamaE 

se resultado y perceptible para los sentidos, y que a los -

dos elementos del concepto de ~~to, se debe ~;regar oLra e~ 

racterística que reune las diferentes partes de un todo: la 

relaci6n del resultado con la manifestaci6n de voluntad" .(11) 

Edmundo Mezger establece que: "En la acci~n se encuen

tran los Siguientes elementos: un querer del agente, un ha

cer del agente y una relación de causalidad entre el querer 

y el hacer 11
• (12) 

B) Omisión. - La omisi6n entendida .como conducta nega

tiva (conducta pasiva, ornisi6n} no consiste en un simple no 

hacer, sino en un hacer algo, el fundamento de todo hecho -

de omisi6n (propio e impropio) es una acci6n esperada que -

posibilita la aplicaci6n de todos los criterios válidos pa

r.:i el hc:::hc e.e· cc;¡d;;;lüu al l1~cho üt= omisión. 

(10) PAVON VASCONCELOS, Ob. Cit., Pág. 171 

(11) PORTE PETIT, Ob. Cit., Pág. 131 

(12) CASTELLANOS TENA, Ob. Cit., Pág. 155 
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Como ya se ha dicho, el hecho de omisión se presenta -

dentro del derecho penal en dos formas: 

a) Simple omisi6n, llamado omisión propia (Puro delito 

de omisi6n verdadera) , y 

.b1 Ornisi6n que produce el rcsult~do, ll~rnado omisi6n -

impropia (delito comisivo mediante omisi6n). 

Al decir de Maggiere, para el derecho omisi6n: es - -
11 Toda inercia de la voluntad, consiste en alguna abstenci6n 

dolosa o culposa, de la acción material, contraria a la 

obligaci6n de obrar y que produce alguna mutaci6n en el mu~ 

do exterior 11
• (13) 

Cuello Calc5n expresa: ºLa ornisi6n es la conducta nega

tiva. Mas no toda inactividad es omisi6n, ~sta es inactivi 

dad voluntaria. Puede, por tanto, definirse la omisi6n co

mo la inactividad voluntaria cuando la norma penal impone -

el deber de ejercitar un hecho determinado 11
• (14) 

La omisión, como ya apuntamos, puede presen~ar dos !oE 

mas: 1) la omisi6n simple o propia (originalmente de los d~ 

litos de simple omisi6n); y 2} la omisión impropia (de nac~ 

miento a los delitos de comisi6n por omisi6n). 

1) La omisi6n simple o propia, consiste en el no hacer, -

voluntario ·o involuntario, violando una norma precept.!-. 
va y produciendo un resultado típico, dando lugar a un 

tipo de mandamiento o imposición. 

(13) I'AVON VJ\SCONCELOS, Ob. Cit., Pág. 174 

(14) Ob. Cit., Pág. 174 
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Porte Petit afirma que la omisi6n simple: ºConsiste en 

un no hacer, voluntario o culposo, violando una norma pre-

ceptiva, produciendo un resultado típico". (15) 

2) La ornisi6n impropia se presenta cuando es necesario un 

resultado material, una muta~i6n en el mundo exterior

mediante no hacer lo que el derecho ordena. 

Al respecto, Porte Petit establece que "existe un del.!, 

ta de comisi6n por omisi6n, cuando se produce un resultadi

t!pico y material, por un no hacer voluntario o culposo (d~ 

litas de olvido) violando una norma preceptiva (penal o de

otra rama del derecho) y una normn prohibitivél". (16) 

Pav6n Vasconcelos manifiesta que la esencia de la orni

si6n impropia: 11 se encuentra en la inactividad voluntaria -

que al infringir un mandato de hacer acarrea la violaci6n -

de una norma prohibitiva o mandato de abstenerse, producien 

do un resultado tanto t~pico o jur1dico como material". (17) 

Como en la acci6n, en la omisi6n existe una manifesta

ci6n de voluntad, que se traduce en un no actuar, determ~n~ 

se, que en consecuencia, los elementos de la omisi~n son: -

a) voluntad; b) conducta inactiva o inactividad; y e) deber jurJ; 

dico de obrar .. 

a) VoluhLiul o no actb.tid.::..d (culp:::.) • 

La voluntad en la omisi6n consiste en querer no reali

zar la acci6n esperada y exigida, es decir, en querer la --

(15) PORTE PETIT, Ob. Cit., Pág. 305 

(16) CASTELLANOS TENA, Ob. Cit., Pág. 153 

(17) PAVON VASCONCELOS, Ob. Cit., Pág. 176 



61 

inactividad o bien en no quererla {culpa). En consecuencia, 

la omisi6n, existe al igual que en la acci6n, en su cuso, -

un elemento psicol6gico: querer la inactividad. 

Castellanos Tena afirma que: "la manifestaci6n de vo-

luntad se traduce, al igual que en la omisi6n simple, en un 

no obrar teniendo obligaci6n de hacerlo, pero viol~ndose no 

sólo la nonna preceptiva, sino trunbi~n unn prohibitiv.:i, por 

cuanto manda abstenerse de producir el resultadi típico y -

material". (18) 

b) Conducta inactiva o inactividad. 

La omisi6n radica en una abstenci6n voluntaria o invo

luntaria (culpa), violando una norma preceptiva, no se hace 

lo que debe hacerse. 

Al respecto, Pavón Vasconcelos expresa que inactividad 

consiste en: 11el no hacer esperado y exigido por e1 mandato 

de obrar y voluntad de omitir el deber de actuar, no en foE 

ma dolosa o culposa (olvido) 11
• (19) 

e) Deber jur!aico de obrar. 

Con relaci6n al fundamento del deber jurídico de obrar, 

queda contenido a la omisión, no puede encontrarse mas que

en una norma penal, por ser los delitos de omisi~n simple -

incumplimiento a mandatos de hacer contenidos de los tipos

penales. 

Al respecto, Porte Petit dice que: "un deber jur!dico-

(18) CASTELLANOS TENA, Ob. Cit., P4g. 156 

(19) PAVON VASCONCELOS, Ob. Cit., P4g. 175 
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impuesto en un ordenamiento no penal, no originaría una om~. 

si6n t:í.pica, pues precisamente lo que constituye delito es

la simple omiai6n t1pica, pues precisamente lo que constit~ 

ye delito es la simple omisi6n tfpica sin resultado mate- -

rial 11
• (20) 

Por lo que rcspectn a la conducta desplegada por el s~ 

jeto activo del delito de defraudaci6n fiscal, la podemos -

clasificar en los siguientes t~rminos: 

a) Activa e) Instantáneo 

b) Pasiva f) De resultado formal. 

e) Acci6n g) Dolosa 

d) Omisi6n 

a) La conducta es activa, cuando el sujeto que defrau-' 

da emplea engaño o artificio para obtener un beneficio ind~ 

bido. 

b) Es pasiva, a contrario sensu, la conducta del agen

te, cuando se aprovecha del error en que incurre el fisco -

para obtener provecho de 61. 

c}La conducta es de acci6n, cuando el sujeto realiza -

actos tendientes a provocar el engaño al fisco. 

d) Es una conducta de omisi6n, cuando el agente se - -

Rprovecha del error en el que incurre el fisco, sin embargo, 

uri análisis detallado de la figura nos demuestra la conduc

ta del agente por mucho engaño que despliegue, es una con-

ducta de omisi6n simple, porque en dltima instancia, la rota 

realmente de la misma es el incwnplimiento de la obligaci6n. 

(20) PAVON VASCONCELOS, Ob. Cit.; P~g. 175 
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tributaria, sea pues, engaño o aprovechamiento del error, -

la conducta del agente es de ornisi6n, y por ello cornparti-

rnos la siguiente ü.preciaci6n que c.:ilif ica la omisión simple 

a la conducta realizada por el sujeto activo del delito de
defraudaci6n fiscal: 

"Propiamente se puede encuadrar dentro de la omisi6n -

simple ya que existe la voluntad de no realizar la acci6n -

esperada (no querer realizar el pago del in\puesto) , adernás

de la abstenci6n e inactividad voluntaria (aprovechamiento

del error) violando la norma preceptiva. Están así reuní-

dos el ele."ttento ps:Cquico y físico ncccs3.rio para la existe!!, 

cia de la omisi6n simple". (21) 

e) !nstant~neo, por el resul tof\clo CJUe provoca 1.::t conclus:_ 

ta, el delito tambi€n puede calificarse como instantáneo, -

si se consuma con la sola realizaci6n de la conducta, vgr.

Declaraci~n Anual. 

f) La conducta es de resultado formal, porque los efe~ 

tos que produce no son materiales, sino de perjuicio al Fi~ 

co, que con la evasi6n se ve privado de recursos que le si~ 

ven para atender servicios pliblicos indispensables, servi-

cios que evidentemente no tienen mensura material. 

g) Es dolosa la C?nducta de la defraudaci6n fiscal, ya 

que el car~cter imprescindible del dolo se desprende del -

mismo tipo, que habla necesariamente del engaño o aprovech!:, 

111.iuuLú Uul t::J:LUJ:. 

(21) HERNANDEZ ESPARZA ABDON, El Delito de Defraudaci6ri Fi~ 
cal, Mt!xico, Ediciones Botas, P.!ig ... 60 
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La Tieicidadp 

Par.:i. que (:!>:intu el delito de dcfrauda.ci6n fiscal se r_g 

quiere u.na conducta humana que configure el incumplimiento

de una obligaci6n fiscal, pero, ademrts se precisa que sea -

típica, antijurídica y culpable, no hay delito de dcfrauda

ci6n fiscal sin tipicidad, sin que el hecho de la vida real 

encaje dentro de una de las f6rmulñ~ deccripLlvas de la ley 

fiscal-penal en que se definen y catalogan los delitos de -

carácter fiscal, la tipicidad es, pues, la confonnidad de -

una conducta con las hip6tesis del delito consignada en la

ley fiscal; el encuadramiento de una conducta con la des- -

cripci6n en l~ ley. 

La tipicidad es uno de los elementos esenc.ial~s del d~ 

lito Fraude Fisc~l cuya uusencia impide su confiquraci6n, -

en consecuencia s6lo ser~ delito fiscal la conducta que en

caje en el tipo; por tanto, ninguna conducta ser~ delito -

fiscal attn cuando constituya incumplimiento de una obliga-

ci6n fiscal, si no estS prevista en la Ley Fiscal como t!pi 

ca; s6lo caer~n bajo sanci6n punitiva fiscal las conductas

que se adectlen a los tipos formulados en la ley, de ah! po

dr~n concluirse el dogma de quA no h~y aelito fiscal sin tl 
picidad. 

La tipícidad es uno de los elementos esenciales del d~ 

lito cuya ausencia impide su configuraci6n, toda vez que -

nuestra Constituci~n Federal, en su artículo 14, establece

en forma ·precisa: "en los juicios del orden criminAl -:::ruoed:.

prohibid.o i..üpuuer, por s.irnple analog~a y a~n cuando por ma

yoría de raz6n, pena alguna que no est~ decretada por una -

ley exactamente aplicable al delito de que se trata 11
• 

Este principio debe mantenerse porque garantiza la in-
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tegridad del patrimonio frente a las arbitrariedades del P2 

der, que derivar!an de concederse el 6rgano wdministrativo, 

la facultad de crear delitos fiscales no tipificados legal

mente, o de aplicar anul6gicamcntc o por mnyoría de razón -

la Ley Fiscal Penal. 

Por otro lado, existen diversas clasificaciones en toE 

no al tipo penal que se contempla por la doctrina desde di

versos puntos de vista, sobre este punto podemos clasificar 

a los tipos de los delitos fiscales en: 

A) Básicos, Especiales y Complementarios. 

9) De Formulaci6n Casuf.stica, Alternativa y Acumulati

va. 

r.os tipos B:ísicos son aquellos que no requieren de ca!!!. 

plcmento, ya que la figura de la infracción aparece comple

ta y no requiere de otra para dar1c el sentido propio:~stos 
pueden servir ~e cabeza a una familia o agrupamiento de ti

pos que tutela.n un mismo bien jur!dico; pueden considerarse 

como género. En una buena sistem~tica legislativa han de -
prescindir la exposici6n de la familia. 

Como ejemplos de tipo B~sico, tenemos los siguientes: 

No pagar en forma total o parcial los impuestos dentro 

de los plazos señalados por las leyes fiscales {artículo --

41 C6digo Fiscal de la Federaci6n}. 

aiciones fiscales de inscribirse o registrarse {artículo --

27 C6digo Fiscal de la Federaci6n). 

No llevar los sistemas de contabilidad que requiran las 



leyes fiscales (artículo 28, del C6di.go Fiscal de la Federa

ci6n) , 

El tipo especial se forma con los elementos del tipo -

básico a 1.os cuales se agregan nueva$ características, de -

tal suerte que el nuevo tipo penal adquiere vida propia e -

independiente, sin subordinaci6n al tipo b~sico o fundamen

tal. 

Jim€nez de Aseia, dice que "en cierto modo los tipos e!! 

peciales sensu stricto, a pesar de proceder de otros de na

turaleza fundamental, adquieren relativa independencia por 

haber completa la descripci6n en el propio tipo espec!fico, 

calificado o privilegiado". (22) 

El tipo especial, aunque es una especie del básico o -

gen€irico, se caracteriza porque en ellos la figura ap.:irccc

completa, ésto es, no requiere de complemento; no precisa -

acudir a otra para darle el sentido propio. 

Ejemplifican el tipo especial los que se mencion~n a -

continuaci6n: 

Declarar ingresos menores a los percibidos {artículo -

l 09 - I C6digo Fiscal de la Federaci6n) • 

No citar su nCirnero de registro en las declaraciones, -

manifestaciones, solicitudes, etc., que hagan ante cualqui~ 

ra oficinas o autoridades (artículo ·1a- II C6digo Fiscal -

de la Federaci6n) • 

Por lo que se refiere al tipo complementario, estos t.!. 

(22) JIMENEZ DE ASUA, Tratado de Derecho Penal, Tomo-rII, -
2a. edici6n, Buenos Aires, Argentina, 1958, Pág. 909 
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pos se constituyen al lato de un tipo básico o una circuns

tancia o peculiaridad distinta. 

Pav6n Vasconcelos establece que son tipos complementa

rios "los que integrándose mediante el tipo btísico, al cual 

vienen a sumar nuevos elementos, quedan subordinados a éste, 

careciendo por ello de vida independiente, funcionando sien~ 

pre relacionados al tipo fundamental del cual se forman". -

(23) 

El tipo Comp·lementario es trunbién una especie del bás,! 

co o gen~rico, pero en ~ste la figura no aparece completa -
sino que se integra con el tipo básico al que está subordi

nado y por un complenento del nGcleo que en el tipo básico

se ha definido. 

El siguiente puede ser ejemplo de tipo complementario: 

eludir el pago de las prestaciones fiscales como consecuen

cia de inexcactitudes, simulaciones, falsificaciones u otras 

maniobras (art!culo 45-del C6digo Fiscal de la Federación). 

En los tipos de formulaci6n casuística, se puede form~ 

lar el tipo de manera el~stica en un simple concepto, en -

que los detalles quedan eliminados por la abstracci6n del -

legislador, o puede describirse de manera casuística. 

En los tipas de formulaci6n casuística no se describe

una modalidad anica, sino que enwnera varias formas de eje

cutar el ilícito; estos tipos se dividen en alternativas o

acurnulativas, en el tipo casuístico altern-"tt:iv"i J_e,s_ hi~t.5:_ 

sis enunciadas se prevGn una u otra y son totalmente equiv~ 

lentes; el tipo acumulativo se d~ cuando todas las diversas 

(23) PAVON VASCONCELOS, Manual de Derecho Penal Mexicano, -
Ed. Porrela, Ml!ixico, 1974, Pág. 257 
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acciones, conceptualmente abstra~das en el tipo legal, deben 

concurrir parn que puedan sumirse los hechos en la figura -

rectora. 

Como ejemplos de tipo casuístico alternativo son! 

Cooperar con los infractores o facultades on cualquier 

forma la omisi6n total o parcial del impuesto, mediante al

teraciones, ocultaciones u otros hechos u omisiones (art!c~ 

lo 96-II C6digo Fiscal de la Federaci6n). 

Sirve de ejemplo respecto.al tipo casu!stico acumulati 

vo: 

No conservar los libros, documentos y correspondencia

que le sean dejados en calidad de depositario, por los vis! 

t~dores al estarse practicando visitas domiciliarias {arti

culo 46-III C6digo Fiscal de la Federaci6n). 

En base a lo expuesto, podemos señalar que la tipici-

dad de la def raudaci6n fiscal se integra cuando se conjugan 

los ele~entos ya destacados corno constitutivos de la defra~ 

daci6n, as~, tenernos que del an~lisis de la figura típica -

del delito en estudio encontramos que se trate de un: 

a) Tipo anormal. 

b) Tipo especial. 

e) Tipo de formulaci6n casuística, particularmente ha

blando alternativamente formado. 

El tipo.de la defraudaci6n fiscal es anonnal po~que .e12· 
traña.la concurrencia de varios factores subjetivos, como·

son la intenci6n dolosa del agente, el engaño que ~ste em-

P.1:-ea y el error que sufre el pasivo del delito. 
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Por otro lado, el tipo de la defrnud.:ici6n fiscal es e.:! 

pccial porque se forma con la norma del fraude gen6rico, -

pero la añadidurü del perjuicio ül fisco hace que adquicru.

una índole propiü, tal como puede upi-ccinrse u través de la 

siguiente cita: 

"Por su autonomía, el tipo de la defraudaci6n fiscal -

es un tipo especial, 6sto significa que tiene ciertas cara.f_ 

ter!sticas correspondientes a un tipo básico pero a las cu~ 

les se han añadido otros elementos peculiares que los sepa

ran e identifican~ El tipo básico y el especial se exclu-

yen entre s!. Es un tipo especial por cuanto tiene como -

inspiraci6n el fraude gen€rico del derecho penal común, - -

pero le han sido añadidos ciertos elementos adicionales en

razcSn de ser un tipo dentro de un derecho penal especia1 11
.

(24) 

La Antijuridi~idad. 

Como la antijuridicidad es un concepto negativo, exis

te dif icu1tad para dar a este concepto una idea positiva, -

sin embargo, comunmente se acepta por 1a Doctrina como anti 

jur!dico lo contrario a Derecho, en su esencia fundamental, 

la antijuridicidad expresa la relación de contradicci6n 

entre e1 hecho y la norma jurfdica, sin embargo, ya que de

la norma surgen dos situaciones subjetivas opuestas, la co~ 

tradicci6n se actualiza tambi~n entre el hecho y la obli9a

ci6n, entre el hecho y el inter~s protegido. 

As! como en la vida nonnal son inseparables en la fun

ción del Ut!.L·ccho el ::-.o::1cnto nhjetivo y el subjetivo, así -

tambi~n el fenómeno de contradicción con el derecho cstftn -

(24) HERNl\NDEZ ESPl\RZI\. l\.BDON, Ob. Cit., P!lg. 9.6 



70 

presentes indudablemente uno y otro momento, en consecuen-

cia, la antijuridicidad resulta de una valoración negativa, 

en el campo d¿l de.rccho penal se .sigue do una valoración de 

antisocialidad de ln acci6n u omisi6n por la cual Gsta se -

prohibe bajo la amcn~za de la pena, es decir, la snnci6n es 

la que determina sustancialmente no s6lo la calidad de la -

relaci6n de contradicci6n (antijuridicidad penal, civil, -

etc.) sino tambi~n su ser. 

Segtín Cuello Cal6n "la antijuridicidad presupone un -

ju.icio, una estirnaci6n de la oposici6n existente entre el -

hecho realizado y una norma jur!dico-penal. Tal juicio es

de carácter objetivo, por s6lo recaer sobre la acción ejec~ 

tada". (25) 

Mezger define a la antij uridicidad corno: ºel juicio i~ 

personal-objcti~.;c sobre l.:l cont=.::.C.icci6r:. c:-::i~tcntc entre el 

hecho y el ordenamiento juridico". (26) 

Antijuridicidad formal y material~ 

D~bese a Franz Van List el desarrollo de una estructu

ra dualista de este elemento, en la cual se establece una -

diferencia entre lo jurídico formal y lo jur!dico material. 

Afirma Van List, la antijuridicidad implica una estru~ 

tura dualista al establecer que: "el acto serti. fonnalmente

antijur1dico cuando implique transgresi6n a una norma esta

blecida por el Estado {oposici6n a la ley) y materialrnente

antijur!dico en cuanto signifique contradicci6n a ios inte

reses colectivos". ('2'/} 

(25) CASTELLl\NOS TENA, Ob. Cit., Pág. 175 
(26) MEZGER EDMUNDO, Derecho Penal, Ed. Cárdenas, México --

1985, Pág. 131 . 
(27) CASTELLl\NOS.TENA, Ob. Cit., Pág. 178 
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Villalobos sostiene que: "no es preciso pensu.r, por s~ 

puesto, que cada especie de antijuridicidad, formal o mate

rial, excluye a la otra; por el contrario, de ordinario van 

unidas ambas, y son de acuerdo con su naturaleza y su deno

minación, una la for1m1 y la otra el contenido de una misma

cosa ". (28) 

Suele decirse que hay antijuridicidad cuando la condu.E 

ta humana no está de acuerdo con una determinada norma de -

derecho, ~sto es, cuando se halla en contradiccí6n con un -

determinado precepto jurídico, de orden pocitivo o de caráE 
ter negativo .. 

La contradicci6n al Derecho se ha tratado de explícar

con diversos criterios: objetivo o subjetivo y fonnal o ma

terial. El primer criterio analiza si lo antijur~dico se -

detennin~ en funci6n de la conducta objetivamente juzgada o 

en funci6n del sujeto activo, objetivamente, lo antijurídi

co es la ofensa a las normas de valoraci6n recogidas en los 

preceptos legales. 

El segundo criterio, es decir, aquel que pretende det~ 

minar la esencia de lo antijuridico desde un punto de vieta 

formal o material, en la cual ve en la antijuridicidad ~~a

sola entidad, pero ~sta se desdobla en dos aspectos: Uno -

formal y otro material, el aspecto formal se manifiesta co

mo la conducta típica que atenta contra el Derecho, implica 

la trans9resi6n a una norma establecida por el Estado. El

aspecto material es la conducta que lesiona el bien jurídi

co protegido, es decir, significa la contradicci6n de los -

intereses colectivos, por con.siguiente precisa de un juicio 

de valoracidn de la conducta a la luz, no s6lo del orden j~ 

rídico, sino tarnbi~n de las normas de cultura. 

(28) PORTE PETIT, Ob. Cit., Pág. 486 
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La Culpabilidad. 

Para la existencia del delito, se requirc la comproba

ci6n de una conducta típica y antijurídica, sin embargo, no 

basta que respecto de un acontecimiento en el mundo exterior 

podemos hablar de que proviene de una conducta típica y - -

antijurídica para que exista delito, es necesario, adem.1s,

que haya u.1 sujeto del Derecho Penal .:i.l que se le pueda - -

atribuir esa conducta ya calificada y reprochársela como -

violatoria de los ideales de paz social, que el sistema pe

nal busca alcanzar por medio de su tutela; en otras pala- -

bras, para que haya culpabilidad, se requiere en primer lu

gar que un acontecimiento haya sido producido por la volun

tad (traducida en conducta), de un sujeto imputable, ademcís, 

que esa conducta sea reporchable, porque hab!a una exigibi

lidad de efectuar otro comportamiento diferente, que tendrá 
que haber sido el adecuado a la pretensi6n del derecho. 

Al respecto, Vela Treviño define a la culpabilidad 
como: "e1 resultado del juicio por el cual se reprocha a un 

sujeto imputable realizado un comportamiento t~pico y anti

jur!dico, cuando le era exigible la realizaci6n de otro co~ 
portami~nl::.o diferent8, ~dei..:ué.1.clo a la norma". (29) 

Doctrina sobre la culpabilidad. · 

En aras de estructurar el concepto de la culpabilidad, 

la doctrina penalista se debate, esencialmente, en dos co-
rrientes diversas: La Psicologista y la Norrnativista. 

I.- Teoría Psicologista. 

Para esta corriente doctrinaria, la culpabilidad radi-. 

(29) VELA TREVIílO, Culpabilidad e Inculpabilidad, Ed. Tri-
llas, M~xico, 1985, P~g. 201 



73 

ca en un hecho de car~cter psicol6gico, dej~ndo toda valor~ 

ci6n jurídica para la antijuridicidad, el estudio de la cu! 

pabilidad requiere el an~lisis del psiquismo del agente, -

a fin de indagar en concreto cu~l ha sido su actitud respcE 

to al resultado objetivamente dclictuoso. 

Declara Antolisei, que para esta teor!a la culpabili-

dad consiste en: "el nexo psíquico entre el agente y el ac

to cxteriorlt. ( 30) 

Ignacio Villalobos, afinna que la culpabilidad: "es el 

quebrantamiento subjetivo de la nonna imperativa de determi 

nnci6n, 6ato es, de desprecio del sujeto por el orden jurí

dico y por los mandatos y prohibicionos que tienden a cons

tituirlo y conservarlo". (31) 

II.- Teoría Normativista. 

La culpabilidad por esta teor!a normativista, no con-

siste en una pura relaci6n psicol6gica, pues ~sta s~lo re-

presenta el punto de inicio, debiendo existir un hecho psi

coldgico conc~eto, adem~s deben precisarse los motivos del

mismo para ubicar la conducta del sujeto dentro de los ~mb.!, 

tos del dolo o la culpa; precisados los motivos, debe lle-

garse a la conclusi6n de si el hecho es o no reprochable. 

Al respecto, Mezger recono~e que culpabilidad signifi.

ca: "un conjunto de presupuestos f~cticos de la pena, situa

dos en la persona del autor; para que alguien pueda ser ca_!! 

·ti9ado no base.a qu~ hc:1.yc:1. ¡.>LU~'-'ülJ.o anl.~jw:!dica o t~pic.:.r.¡cB 

te, sino que es preciso tnmbi~n que su acci6n pueda serle -

personalmente reprochada". ( 32) 

(JO) PAVON VASCONCELOS, Ob. Cit., Pág. 333 
(31) Ob. Cit.; Pág. 334 
(32) Ob. Cit., P~g. 336 
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Formas de la Culpabilidad. 

La culpabilidad reviste dos formas¡ Dolo y Culpa, en -

atenci6n u que el agente dirijn su voluntad consciente a la 

ejecuci6n del hecho tipificado en la ley como delito, o se

cause igual resultado por medio de su imprudencia o ncgli-

gencia según se trate. 

As! las cosas, en el Dolo, el agente conociendo la sig 

nificaci6n de su conducta, procede a reulizarla, es decir,

existe una voluntad tendiente a la concreción del tipo y -

una representaci6n del resultado. 

Soler define al Dolo, cuando establece que existe.: "no 

solamente cuando se ha querido un resultado, sino también -

cuando se ha tenido conciencia de la criminalidad de la pr2 

pi~ =icci6n :r· a pe:;:!:: de ello se ha obrado 11
• (33) 

Elementos de1 Dolo: 

a) Elemento Intelectual. 

Consiste en la rcpresentaci6n del hecho y su signific~ 

ci6n, es decir, el agente tiene conocimiento de la relaci~n 

causal en su aspecto esencial, rle su tipicidad y de su ant..f.. 

juridicidad, como conciencia del quebrantamiento del deber. 

b) Elemento Emocional o Afectivo. 

Traducido en la voluntad de realizar el acto, en la -

violaci6n del hecho t!pico, es decir, en la voluntad de ej,!! 

cutar la conducta o de proüuclr t::l rtt.sullaü.u~ 

(33) VELA TREVI~O, Ob. Cit., Pág. 211 
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Diversas especies de Dolo: 

Existen diversas clasificaciones expuestas por la Doc

trina, sin embargo, para los fines de este trabujo, consid2 

ramos conveniente hacer a1usi6n únicamente a u.quella clasi

f ícaci6n que representa una de mayor importancia pr5ctica,

que es la siguiente: Dolo directo y Dolo eventual. 

Dolo directo.- Se presenta esta clase de dolo, cuando 

el sujeto se representa el resultado penalmente tipificado

y lo quiere, existe voluntariedad en la conducta y querer -

del resultado. 

Para Cuello Cal6n, el dolo es directo: "cuando el. age.!! 

te ha previsto como seguro y ha querido directamente.el re

sultado de su acci6n u omisi6n o los resultados ligados a -

ella de modo necesario¡ aquí el resultado correspontl~ ~ la

intenci6n del agente". ( 34) 

En cambio el Dolo es eventual, si el sujeto se propone 

un fin y sabe que se efectuarán otros resultados típicos y
antijur!dicos, los cuales no son el objetivo de s~ voluntad, 

pero que el acontecimiento de dichos resultados no le hace

retroceder con tal de obtener el prop6sito de su conducta. 

Para Battagli, el Dolo eventual. se verifica: "cuando -

el agente, a la vez que el evento tenido como fin se repre

sente, o prev6 como posible consecuencia de la propia ac

ci6n, tambi~n un evento penalmente ilícito y diverso que, -

sin ernbarqo no evita". (35) 

En cuanto se refiere a la Culpa como segunda forma qµe 

reviste la Culpabilidad, tiene su característica más clara-

(34) PAVON VASCONCELOS, Ob. Cit., Pág. 358 
(35) Ob. Cit., Pág. 358 
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justamente en el no querer lo antijurídico y t!pico. 

Al respecto, Currara expresa que: 11 la culpa se define

corno la voluntaria omisión de diligencia en calcular las -

consecuencias posibles y previsibles del propio hecho". {36} 

Para Vela Treviño, la culpa es: ºla forma de manifest~ 

ci6n de la Culpabilidad mediante una conducta causalmentc -

productora de un resultado típico que era previsible y evi

table por la simple imposici6n a la propia conducta del sen 
tido necesario para cumplir el deber de atención y cuidado

exigible del autor, atendiendo las circunstancias persona-

les y temporales concurrentes al c.contccimienlo''. (37) 

Elementos de la Culpa: 

Como el"ementos integrantes de la Culpa, siguiendo la -

clasif icaci6n enunciada por el Maestro Francisco Pav6n Vas

concelos, se desprende como elementos de la misma a: 

a) Üna conducta voluntaria. 

Toda vez que por ser necesaria la conducta humana para 

la ex istencia del delito, la conducta constituirá el pri-

rner elemento de la culpa, es decir, se traduce en un actuar 

voluntario (positivo o negativo). 

b) un resultado tfpico o antijurídico. 

Ya que presupone básicamente un hecho típico y antijU

r!dico, es decir, que el acontecimiento que RP pf~ctGa, ~n

néxo causal con la acci6n u omisi6n, se adecO.a al _h~ch<;> com 

prendido en un tipo penal y que el mismo resultado contra--. 

(36) VELA TREVIílO, Ob. Cit., P4g. 234 

(37) Ob. Cit., Pág. 245 
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rio a la norma jur!dica. 

e) Nexo causal entre la conducta y el resultado. 

Precisa una relaci6n de causalidad entre el hacer y no 

hacer iniciales y el resultado no querido (en el caso de 

que el agente quiera o acepte el resultado, se estar~ en el 

supuesto de la imputaci6n dolosa). 

d) Naturaleza evitable del evento. 

Los resultados del acto han de ser previsibles a evit~ 

bles y tipificarse penalmente. 

e) Ausencia de voluntad del resultado. 

La comisi6n del delito culposo definitivamente excluye 

la posibilidad de la voluntad del agente respecto al resul

tado, no existiendo la intenci6n delictiva, bien sea por -

existir falta de previsi6n o por la esperanza de que el mi~ 

me no se llevaría a cabo. 

f) Violaci6n de los deberes de cuida~o. 

La obligaci6n del agente de cumplir con el deber de -

obrar con cuidado, genera, al efectuarse la conducta contr~ 

ria que implica su violaci6n, la responsabilidad a t!tulo -

de culpa, cuando con dicha conducta se genera e1 resultado. 

La culpa se clasifica en dos especies principalmen,t_é :
Consciente, llamada tambi~n con ·reprcsentaci6n o previsi6n, 

e Inconsciente, denominada igualmente sin representaci6n --· 

o sin previsi6n.· 
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Lu. culpa consciente existe cuu.ndo el sujeto ha previs

to el resultüdo típico como posible, pero no solamente no -

lo quiere sino que abriga lil. cspcr.:tnz<:t de que no ocurrirá~ 

Cuello Cal6n, define a la culpa consciente: "cuando el 

agente se presentcr como posible do que d~ su acto se origi

nen consecuencias prejudiciales, pero no las toma en cuenta 

confiando en que no se producirán". { 38) 

Para Mezger, existe culpa consciente: "cuando el suje

to autor ha considerado como posible la producción del re-

sultado, pero ha confiado en que no !.;C producirá". (J9) 

Por otro lado, se está en presencia de la culpa incon~ 

ciente cuando no se prev~ un r.eE>ult~ao previ~iblc, es dcci!", 

existe voluntariedad de la conducta causal, pero no hay re

presentaci6n del resultado de naturaleza previsible. 

Haus, define a la culpa sin previsi6n, cuando: "el 

agente nó ha previsto necesariamente el mal resultado de su 

acci6n {o de su inaccic.'Sn), pero no habrá podido preverse''.

( 40) 

En este orden de ideas, tenemos que el delito objeto -

de nuestro estudio es un delito eminentemente intencional,

ya que requiere un especial estado animice. Puesto que la

conducta requiere un acto de conocimiento y uno de voluntad 

-conocimiento de la realidad y querer dar a conocer otros h~ 

chon f.:il:;c:. cc..-,o vcrJ.:...dcroo o apruvt:::clJu.L ~1 fal:su conocl~i~,!!. 

to que tiene el sujeto pasivo-; estos elementos son por si, 

(38) PAVON VASCONCELOS, Ob. Cit., Pág. 373 

(39) Ob. Cit., Pág. 373 

(40) Ob. Cit., Pág. 373 
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suficientes para calificar el fraude al fisco como un deli

to típicamente doloso. 

La Imputabilidad. 

La imputabilidad es la c.ipucidud de querer y de enten

der en el campo del Derecho, que debe tener el sujeto acti

vo, para que se lleven a cabo las consecuencias penales que 

se derivan del ilícito que cometi6. 

La imputabilidad presenta dos aspectos, uno físico re

presentado por la cd<?d, y otro pcfquico que .:itañc a la sal.ui.l 

mental, estos dos presupuestos hacen que un individuo pueda 

ser responsable de su conducta ante un tribunal. 

Para Carrancá y Truj illo es imputable 11 todo aquel que

posea, al tiempo de la acci6n, 1as cor1diciones ps1quicas -

ps!quicas exigidas por la Ley 11
• (41) 

La imputabilidad debe existir en el momento de la eje

cuci6n del hecho, sin embargo como algunos sujetos se colo

can culposamente en estado de inimputabilidad para después

corneter el delito, la Suprema Corte de Justicia estableci6-

que ºcuando se pruebe que el sujeto se hallaba, al realizar 

la conducta, en un estado de inconconciencia de sus actos -

voluntariamente procurado, no se elimina la responsabili- -

dad". (42) 

SluwJ.u .1..a c.;ull-'al.úl.iüaU t:lcm~nto Ütd Uelit.o, si nay in

culpabilidad no' hay delito. La imputabilidad es presupue:s

to de la culpabilidad, la inimputabilidad es la ausencia de 

(41) CASTELLANOS TENA, Ob. Cit., Pág. 218 

(12) P/\VON Vi\SCONCELOS, Ob. Cit., P:ig. 374 

TESIS ESTA 
S.illR l}E LA 

~, .nm 
óWWiif~A 
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imputabilidüd. En consccuenciu, si hay inimputabilidad no
habr4't culpabilidad y por tanto no habrli delito. 

Para constituir a alguien como sujeto activo de un ilf 

cito, para que un sujeto sea culpable de un delito fiscal,

previamente es preciso que sea imputable, lu imputubiLi.dad, 

como calidad del sujeto, es su aptitud o capacidud ncccsa-

ria para que puedan serle atribuidos sus netos como n su -

causa eficiente: es la posibilidad condicionada por el des~ 

rrollo intelectual del autor y por su ~alud mental, para -
obrar con un adecuado conocimiento del deber existente. La 
capacidad para obrar culpablemente presupone, por ende, la

existencia de madurez espiritual y norrnulidnd psicol6gica;

se requiere esa capacidad del agente para que se le pucdan

cargar en su cuenta los resultados de sus acciones u omisi2 

nes. 

La imputabilidad significn capacidad en el agente; 

~ste ha de tener capacidad de entender y querer a los efec
tos de poderle imputar, primero, y reprocharle despu€s, el

delito que cometa. 

La imputabilidad es el conjunto de condiciones mínimas 

de desarrollo o madurez y de normalidad o equilibrio psico-

16gico, capacitan para responder de un delito fisc~l; el mf 

nimo del desarrollo o madurez psicol6gica generalmente está 

representada objetivamente por la mayoría de edad, aunque -

~sta no da necesariamente la seguridad de la madurez y el -

m!nimo de normalidad psicol6gica está representada por la -

salud mental. Tales condiciones posibilitan el ejercicio -

de 1~~ =~=~ltedes dP conocimiento y voluntad; ~sto es, ~ap~ 

citan para conocer y valorar el deber de respetar la norma

y de determinarse libre, espont~neamente; hacen.al sUjeto -

susceptible a la intimidaci6n, lo hacen capaz de sentir la

coacci6n psico16gica que el Estado ejerce mediante la amen~ 
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za de la pena, lo que permite inhibir los impulsos ilf.citos 

y conducirse socialmente dentro del orden jurídico, obs0r-

vando una conducta que responda a lns exigencias de la vida 

política. 

Ahora bien, si la implltnbilidad es capacidad, se hace

evidente que debe ser presupuesto de la culpabilidad; es d~ 

cir, materia que no se expresa en la proposici6n pero que -

le sirve de fundamento, y l~ antecede como base de la ver-

dad de lo presupuesto. La imputabilidad no es un elemento

º características de la culpabilidad, sino que constituye -

un presupuesto subjetivo de 6sta; por ello, la imputabili-

dad no queda dentro de la estructura de la culpabilidad, -

sino que est~ afuera y es anterior. 

Punibilidad. 

Para que una conducta pueda ser considerada corno deli

to fiscal, se requiere que el orden jurídico asocie a la -

conducta que integra el tipo, la combinaci6n, la amenaza de 

una pena. Sin embargo no debemos confundir dos conceptos -

diversos, la punibilidad y la aplicaci6n de la pena. La -
punibilidad, ~sto es, el que una conducta, en abstracto, e~ 
t~ culminada con una pena, es un elemento del delito fiscal, 

ns decir, una condici6n para que integre esta clase de ilí

cito; la aplicaci6n de la pena, en cambio, será la mera ce~ 

secuencia nonnal de la concreta conducta que constituye la

comisi6n del delito fiscal. 

FC!"?'Hl!!.do Cast!?'l l~noc; 'l'~n;¡, t'lefinP. ñ la punibilidad co

mo "la impos~ci6n concreta de la pena a quien ha sldo decl!!_ 

rada culpable de la comisi6n de un delito". (43) 

(43) CASTELLANOS TENA, Ob. Cit., P~g. 267 
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Para Pav6n VaE;concelos la punihilidad es "la amenaza -

de penu que el Estildo .:i.::.;ocia a 1.:1 •.•ic)li:1.ciún de los dcberes

consignados en las normas j urídic.:i.s, dictw.dus para gar.:mti

zar la permanencia del orden soci.:.il". {44) 

En resumen, la punibilidud de la conducta típica, antl 
jurídica y culpable es una caractcr!stica del delito fiscal; 

en cambio l.::. pcnu concrcta 1 individt1Gliv.ndn en cñda caso -

por el 6rgano administrativo dentro de los limites que en -

abstracto señale la ley para el delito fisc~1l, os una cons.E:. 

cuencia de una conducta concreta. 

La punibilidad es el merecimientos de una sanción, que 

dada la realizaci6n de una conducta nociva e indeseable y -

que, por tanto, debe ser reprimida, el derecho enlaza a di

cha conducta. 

La doctrina se divide en dos corrientes: la que consi

dera a la pena como consecuencia del delito y la segunda, -

que ve en· la punibilidad un ele.mento del delito. Sostienen 

los autores partidarios de la primera doctrina que la san-

ci6n es parte de la norma y no del delito, la pena se mere

ce en funci6n del comporta.>ücnto. 

La posici6n contraria llega a afirmar, que la pena no

s6lo es un elemento del delito sino que es el car~cter esp~ 

c!fico del mismo. Si se establece un paralelismo entre el

delito y un contrato, se ver~ que todo acto es una conducta 

humana, típica será toda hip6tesis prevista en la ley, ant! 

jurrdica ser~ todo lo que viola el derecho, sea norma o ca.!}_ 

trato, tan imputable y culpable es el incumplimiento doloso 

de un contrato, como en la comisi6n de un delito fiscal, -

pero o6lo es delito la conducta, que, al tipificarse, reci-

(44) PAVON VASCONCELOS, Ob. Cit., Pág. 385 
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be una pena. 

Es indudable que la sanci6n es parte integrante de la
norma jur!dica, de otro modo se convertiría en un preccpto

esencialrnente interno, es decir, quedaría su cumplimiento -

sujeto al arbitrio y convicci6n individualesª 

Ahora bien, como consecuencia lógicamente necesaria -

debe aparecer la sanci6n, por lo que debe establecerse una

pena, la cual debe ser ejemplar y justa, además rehCtbilitzid.Q. 

ra, porque finalmente lo que busca el Estado es reintegrar

al delincuente a la sociedad convertido en una persona atil 

a a! mismo y a su patria; asegurando as! el orden jurídico

l' social. 

Por lo que se refiere al delito de defraud~ciGu fiscal, 

le pena establecida por la comisi6n del mismo se establece

en el artículo 108 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, en -

la cual se aprecia que el legislador protege en forma por -

dem!s convincente el patrimonio del Estado Mexicano, ya que 

de no establecerse la punibilidad y 16gicamente la sanci6n, 

no se cumplir!an los objetivos fijados por el gobierno fed~ 

ral para el cumplimiento de sus politicas financieras. 

Por otro lador tenemos que, junto a los elementos den2 

minados por la teor!a del delito como aspectos positivos, -

surgen paralelamente aspectos negativos, que en este caso -

eapec!~ico, es decir, en la comisi6n del delito de defraud~ 

cidn fiscal, se presentan algunos de estos aspectos negati

vos, ya que de la misma configur~t::i'5n l!e:l. Üt:lie.o objeto de

este estudio, se desprende que su comisi6n es eminentemente 

intencional y por l6gica jurídica algunos aspectos ne9ati-

vos no se presentan, ya que de ser as!, los intereses esen

cialmente econdmicos del Estado se ver!an mennados en forma 

considerable, y la pérsecuci6n de los mismos por parte de -
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la autoridad competente, impedir!Q la posible consignaci6n

del probable responsable de la comi1;0i6n del il!cito fiscal, 

y por consiguiente, se a.fcctar!a en forma indubitable el P!!. 

trimonio del fisco federal, y con la f lnalidad de ~nalizar

los aspectos negativos del fraude fiscal, ~sentaremos en -

forma breve el análisis de dichos aspectos. 

Por lo que se refiere ~ la ausencia de conducta, pode

mos percatarnos de la importancia que reviste la conducta -

si tomarnos en cuenta que diversos tc6ricos la denominan "el 

soporte natural1'stico del il!cito penal", toda vez que si -

este elemento del delito no se presenta, tendremos como ca~ 

secuencia que no podr~n concurrir los demás elementos del -

delito, con la situaci6n de que todo delito debe estar mot1 

vado por una conducta que cambie el mundo exterior con la -

ejecuci6n de la misma. 

La mayoría de los autores, consideran como hipótesis -

de ausencia de conducta, la tuerza mayor, la fuerza f!sica

irresistible y los actos reflejos, algunos autores conside

ran adem~s de los casos señalados, el sueño, sugesti6n hip

n6tica, sonambulismo. 

En cuanto a la defraudaci6n fiscal, dadas las especia

les circunstancias bajo las cuales se comete este delito, -

no se puede considerar factible la existencia de dichas - -

hip6tesis de ausencia de conducta. Ni en el caso del apro

vechamiento del error se puede considerar probable la pre-

sencia de las hip6tesis mencionadas, puesto que, en efecto, 

se requier~ una c.::;¡:.e.cia.l ttct:.itud mental !T'anif estada a tra-

vés de una voluntad especialmente encauzada. 

Por lo que se refiere a la ausencia de tipicidad, como 

elemento negativo del delito, podemos afinnar que existe -

tal aspecto negativo del delito cuando no concurren en un -
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en un hecho concreto todos los elementos del tipo descrito

en la Ley Fiscal Penal, puede afirmarse gue existe ausencia 

de tipicidad o atipicidad cuando no concurren en un hecho -

concreto todos los elementos del tipo descrito en la Ley -

Fiscal-Penal; en cambio, en los casos en que la propia lcy

no ha descrito como infracci6n fiscal una conducta detenni

nada se da ausencia de tipo. 

Conviene distinguir entre la ausencia de tipo y la au

sencia de tipicidad. La primera se presenta cuando el le-

gislador deliberada o inadvertidamente, no describe una cog 

ducta que segGn el parecer general debería estar incluida -

corno delito; en la segunda, el tipo s! e~iste pero la con-

ducta no se adecúa a ~l. 

La tipicidad se presenta entonces, cuando la acci6n -

del sujeto activo del delito de fraude fiscal no correspon

de a la descrita en el tipo legal establecido por alguna de 

las siguientes causas: A) Ausencia de la calidad del sujeto 

activo exigida por la Ley; B) Falta de la condici6n del ob

jeto; C) Que no se den las referencias espaciales o tempor~ 

les requeridas en el tipo; D) No realizarse el hecho por -

los medios comisivos espec!ficamente sefialados en la ley. 

Es as! que cuando la ley reclama para la existencia -

del delito de defraudaci6n fiscal que el sujeto sea persona 

determinada por su calidad o naturaleza, si 6ste no reGne -

las condiciones exiqidas por la ley en el caso. se da ause~ 

cia de-tipicidad, en la defraudaci6n fiscal se presenta --

este aspecto negativo del delito al no existir presupuesto~ 

del.delito y 16qicamente· no podrá realizarse la conducta ti 

pica; -si no se es causante no podrá omitirse el pago de un-

, impuesto. Paralelamente si el sujeto pasivo no lo es el E~ 
tado, no podr~ haber omisi6n del pago de un impuesto, .toda

vcz que ~ste es el titular del derecho de cr~dito. E~iste-
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asimismo, atipicidad por ausencia de lor. medios: falta del

engaño o aprovechamiento del error. Po~ f~lta del objeto -
tarnbi6n habr~ ausenca de tipicidad. 

En cuanto al siguiente nspecto negativo del delito de

defraudaci6n fiscal, que son las caus<:is de justificaci6n, -

debemos cntenderelas corno las condiciones que pueden eccllliE 

se al elemento positivo del delito (antijuridicidad) , se r~ 

quieren de dos situaciones: La ausencia de interés y un in
ter~s preponderante. 

El primero opera cuando se protege un interés privado

del que puede disponer su titular, verbigracia, la propie-

dad, si el interesado otorga su consentimiento, el Estado -

no puede reputar como ilícita la conducta del sujeto activo. 

El segundo tiene lugar cuando existen dos interc~c~ -

que son incompatibles en el Derecho y por lo tanto, se opta 

por la salvaci6n del de mayor valía. 

Ahora bien, a pesar de que en el C6digo Fiscal de la -

Federaci6n no se define lo que son causas de justificaci6n, 

ni se numeran los casos en que la antijuridicidad se haya -

ausente en relaci6n con los delitos fiscales, son aplica- -

bles a tales delitos las causas de justificaci~n que esta-

blece el C6digo Penal para el Distrito Federal aplicable en 

materia del fuero coman, y para toda la Rep~blica en mate-

ria del fuero federal, en su numeral 15, fracciones III, . XV, 

V, VII y VIII, por ellos se pueden numerar las siguientes -

causas de justificaci6n: 

a) Legítima defensa. 

b) Estado de necesidad. 

e) Cumplimiento de un deber o ejercicio de un derecho. 
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d) Obediencia jer~rquica. 

e) Impedimento legítimo. 

Difícil es pensar que la conducta dcfraudatoria se pug 

de ver amparada por la legítima defensa o por el estado dc

necesidad, para que procediera la legítima defensa, se necg 

sitar!a de la acci6n del Estado tendiente u cobrar el im- -

puesto fuera de una agresi6n inminente e injusta, lo cual -

no es exacto, toda vez que el Estado para cobrar los impue~ 

tos está legitimado para ejercer la compulsi6n que sea nec~ 

saria sobre el contribuyente, s6lo en el extremo caso de -

una conducta de los funcionarios de la Secretaría de HacieQ 

da que atentara contra la integridad ffsica del contribuye~ 

te para exigir incumplimiento del pago del impuesto, en es

te caso podría pensarse en que operaría la legítima defensa, 

por lo que consideramos que esta causa de justif icaci6n no

opera en el delito de defraudaci6n fiscal. 

La misma dificultad hay para concebir al estado de ne

cesidad como justificante de la virtual defraudaci6n, csta

dificultad la resalta el maestro Francisco de la Garza con

una observacidn: "Se ha discutido mucho si opera esta excl_!! 

yente en Derecho Penal Tribut~rio. El estado de necesidad

supone que una persona para salvar un bien suyo en peligro, 

debe lesionar otro de un tercero, que representa un interés 

menos valioso. Aquí el bien del otro, que es la comunidad

organizada jurídicamente en el Estado, es la economía y el

patrimonio de ~ste, que necesita el pago de los tributos p~ 

ra desarrollar sus funciones 11
• (45) 

En contraste, la obediencia jerárquica y el.cumplimie.n 

to de un deber s! son justibicables más factibles de la - -

(45) DE LA GARZA SERGIO FRANCISCO, Derecho Financiero Mexi
cano, Editorial Porraa, M~xico, 1982, P.§.q. 821 
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defraudaci6n fiscal, por la práctica cada vez m:is frecuente 

de mucho~ empresnrios grundes y nw<llanos de contratür lU1 c11.

mulo de expertos contabl0.s para defraudilr al fisco, la con

ducta de estos expertos fiscales que se cxplicu. en funci6n

de las prácticas viciosas de las empresas y de la compleji

dad contable del impuesto al valor agregado, puede verse -

perfectrunente amparáda por las justificaciones que mcncion~ 

mas. 

En cuanto al impedimento leg!timo se refiere exclusiv~ 

mente ya que el texto legal expresamente considero que es -

excluyente de responsabilidad penal "contravenir lo dispue.§!_ 

to en una Ley Penal dejando de hacer lo que manda, por un -

impedimento leg!timo". 

El impedimento leg~timo implica no s6lo que ~st~ auto

rizado por el derecho, sino que debe ser legítimo desde el

punto de vista 16gica, es decir, que debe ser insuperable -

porque de existir una alternativa que permitiera cwnplir -

con la ohligaci6n fiscal establecida por la 1ey no se pre-

sentar!a la causa de justificaci6n. 

Esta causa de justificaci6n o.pera cuando el sujeto ac

tivo del delito, teniendo la obligaci6n de ejecutar un acto 

se abstiene de obrar, fonnándose, en consecuencia, un tipo

de delito fiscal. 

Esta hip6tesis viene a ser más bien un caso de cumpli

~icnto d~ un t=¡':>hPr 1 por otro lado. si no realiza la conduc

ta esperada por la imposibilidad f!sica de superar un obst! 

culo, tampoco comete un delito. En este caso estaríamos en 

presencia de un caso de fuerza física irresistible y, por -

consiguiente, se tratar!a de un aspecto negativo de la con

ducta. Podemos concluir que esta causa.de justificaci6n nó 

púede t~ner vida en el caso de la defra~1daci6n fi.scal. 
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Ahora corresponde analizar el siguiente aspecto negati 

vo del delito que se puede presentar en el delito de dcfra~ 

daci6n fiscal, nos referimos a las causas de inimputabili-

dad. 

Cuando hablamos de la imputabilidad, como calidad del

sujeto referida a las condiciones mínimas de madurez y de -

normalidad psicol6gicas, que se traducen en dos aspectos: -

F!sico (edad) y otro Ps!quico (salud mental) , que le permi

ten entender y querer nermativamente y que lo hacen capaz -

de dirigir sus actos dentro del orden jurídico, la inimpu-

tabilidad constituye el aspecto negativo de la imputabili-~ 

dad. 

Al respecto, el autor Fernando Castellanos Tena esta-

blece que "Las causas de inimputabilidad son, pues, todas -

aquellas capaces de anular o neutralizar, ya sea el desarr2 

llo o la salud de la mente, en cuyo caso el sujeto carece -

de aptitud psicol6gica para la delictuosidad". (46) 

De ~sto, deducimos que las causas de inimputabilidad -

son: La minor!a de edad y cualquier estado de inconsciencia 

pennanente o transitoria. 

Por lo que en relaci6n con la minoría de edad, en nue~ 

tro Derecho se estima que los menores de 10 años son perso

nas que no han alcanzado un desarrollo completo y por lo --

tn.nto, no tienen c::p.:.cid::d cfcc"t.i·v·.:i p~r.:.. c:;.tcndor ;¡ qucrar-
en .el campo de derecho, por eso, en caso de que·con su con

ducta se configure un ilícito fiscal, en este caso, se come 

ta por el menor de edad el fraÜde fiscal, no ae le aplicB:rá 

la sanci6n correspondiente sino una medida correctiva, en -

(46) FERNANDO CASTELLANOS TENA, Ob. Cit., Pág. 223 
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virtud de que se le considera una muteria ductil su~ceptiblc 

de correcci6n; a mayor abundarniento, el menor de edad que c!2_ 

meta un acto que la ley mexicana considera como delito, no -

será punible, sino que la autoridad competente deber6 apli-

car lo conducente en cuanto al tratamiento de menores infra~ 

tares, en atenci6n a la ley que fue creada expresamente para 

los casos en que en la comisi6n de un delito, haya sido lle
vado a cabo por un menor de edad. 

Por lo que corresponde a li'!: segund:i causa de .in.imputa ... 

bilidad que se puede presentar en el delito de defraudaci6n 

fiscal, es decir cualquier estado de inconsciencia permane~ 

te o transitorio, el art~culo 68 del C6digo Penal Federal -

regula la situaci6n de las personas que sufren trastornos -

mentales al establecer que 11 los locos, idiotas, imbéciles,

º los que sufren cualquier otra debilidad, enfermedad o an2 

mal!a mentales y que hayan ejecutado hechos o incurrido en

omisiones definidos como delitos, serán recluidos en manic~ 

mios o en departamentos especiales por todo el tiempo nece

sario parh su curación y sometidos, con la autorización del 

facultativo, a un r~gimen de trabajo. En igual fonna proc~ 

derá el juez con los procesados o condenados que enloquez-

can, en los ténninos que detennine el C~digo de Procedirnie~ 

tos Penales" .. 

De la lectura del art~culo anterior se desprende que -

definitivamente en materia fiscal, ni en ninguna otra, los

actos que la ley reputa como contrarios a derecho, ejecuta

dos por personas que sufren trastornos mentales permanentes 

(locos, idiotas, etc.), constituyen delito, toda vez que -

falta el elemento subjetivo de culpabilidad, es decir, tnO~ 

demente se haya, por lo mismo, exento de responsabilidad p~ 

nal y ·s~lo cabe adoptar por la autoridad competente medidas 

administrativas tutelares y de seguridad, por lo que con- -

cluirnos que opera un aspecto negativo del delito do defrau-
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daci6n fiscal, la inimputabilidad del sujeto activo, en es

te cnso es inirnputablc el enajenado mental, así corno tam- -

bi~n el sujeto que se encuentra trastornado mentalmente en

fonna transitoria, de manera que no esté en posibilidad de

poder extinguir el car~cter lícito y, desde luego, no enea~ 

sar~ correctamente su proceder de acuerdo a las normas pcn_f! 

les establecidas por el legisladorª 

En relaci6n al siguiente aspecto negativo, las c.:iu::;.:i3-

de inculpabilidad, hay que apuntar que son básicamente el -

error esencial y la ignorancia, dichas causas eliminnn la -

reprochabilidad porque recaen en el motivo esencial de la -

actuaci6n de éste, impidifndolc apreciar la naturaleza esen 
cialmente delictuosa de su actuar. 

Ahora bien, para que un sujeto sea culpable del delito 

de defraudaci6n fiscal, precisa que en su conducta interve~ 

gan tanto el aspecto intelectual como el volitivo, en otr~s 

palabras, toda causa eliminatoria de alguno o de ambos debe 

ser considerada como causa de inculpabilidad, son causas -

que excluyen la culpabilidad, el error y la no exígibilidad 

de otra conducta. 

En cuanto hace al error, 6stc se divide en error de H~ 

cho y de Derecho. El error de Hecho, se clasifica en esen

cial y accidental; •el accidental comprende: Aberratio ictus, 

nberratio in persona y aberratio delicti. 

El error de derecho comprende la ignorancia de la ley

y el inexacto conocimiento de la ley. 

Respecto de la ignorancia de la ley corno aspecto del -

error del derecho, Castellanos Tena expresa, "El error de -

derecho noproduce efectos él.e eximente porque el equivoca"do-
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concepto sobre la significaci6n de lu ley no justifica ni -

autoriza su violaci6n''. [47) 

En cambio el erro1: de hecho, consiste en la falsa apr~ 

ciación por ignirancia o desconocimiento de los elementos -

f~cticos de la descripci6n legal en relación con una situa

ci6n concretü, Jim~nez de Asela establece que "En el error -

llamado de hecho, la ignorancia o el desconocimiento de los 

elementos t~cticos (que se refieren al tlpo legal), impiden 

que en la Psique del agente se forme la representaci6n del

acto que la ley declara punible, en orden a su realidad ob
jetiva 11. (48) 

A mayor abundamiento, proceder~ como causa de inculpa

bilidad el error de hecho, si este es esencial, es decir, -

aquel falso conocimiento que recae sobre los elc;ru:mt~r:is ~~~n 

ciali::?s que afectan directamente el devenir y existencia ini~ 

rna del delito y que llevan al sujeto activo (causante dél -

impuesto), a actuar antijurídicarnentc que estimando que su

conducta ·es lícita. 

Además, este error de hecho e6encial, ha de ser inven

sible, es decir, que no le sea posible al sujeto activo co

nocer racion~lmente los elementos o características de los

hechos. 

Lo anterior nos conduce a afirmar que s6lo el error de 

hecho esencial e invensihle opera como causa de inculpabil! 

dad en el fraude al fisco. 

La no exigihilidad de otra conducta como causa de in-~ 

culpabilidad del delito, radica en caracter!sticas persona-

(47) CASTELLANOS TENA, Ob. Cit., P~g. 262 

(48) JINENEZ DE ASUA, Tratado, Tomo VI, Pág. 330 
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lísimas de car~cter supra legal que se estiman suficientes

para excluir la culpabilidad del sujeto activo del dclito,

que se ve obligado a llevar a cubo una conducta punible, de 

tal suerte que no exista illternativa de que realice otra -

conducta, son causas de inculpabilidad por no ex:igibilid.:id

de otra conducta: la viscompulsiva o violencia moral y el -

estado de necesidad trat~ndose de bienes de igual jerarquía. 

De las anteriores hip6tesis estirnrunos que la referente 

a la violencia rnor~l se puede presentar en el delito de de

fraudaci6n fiscal, ya que en la práctica comunmente observ~ 

mon qua en las empresas que presentan irregularidades en -

cuanto al pago de impuestos, al verificarse el caso para e~ 

terar las contribuciones al fisco, con el fin de presentar

un balance rn~s favorable que arroje mayores utilidades ~r en 

la mayor!a de los casos para cubrir algún hecho ilícito, -

los dueños o gerentes puedan ohlig~!:' al contador de dicha -

~~presa (t~cnicamente lleva el control de las obligaciones

fiscales de la compañia) bajo amenazas de cese, o mSs gra-

ves, a su persona o a su familia, a fonnular y presentar -

ante las autoridades hacendarias una declaraci6n fraudulen

ta, con lo cual se omiten el pago de detenninados impuestos. 

Por dltimo, corresponde analizar el aspecto ncgatlvo -

de la punibilidad, que son las excusas absolutorias y las -

condiciones objetivas de punibilidad. 

En cuanto a las excusas absolutorias, ~stas provocan -

que el sujeto activo del delito no sea susceptible de puni

bilidad, para Castellanos Tena las excusas absolutorias, 

"Son aquellas causas f!llt;> é!cj~nUo subsistente el carácter de 

llctivo de la conducta o hecho, impiden la aplicación de la 

pena", (49) 

(49) CASTELLANOS TENA, Ob. Cit., P~g. 271 
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Son excusas absolutorias las circunstancias bajo las -

cuales un~ conducta típica antijurídica, imputable a un su

jeto y culpable no GUfre perna alguna por razones de pol!ti

ca criminal o utilid~d pública, en estus condiciones el le

gislador establece la no imposici6n de la pena, las excusns 

absolutorias se clasifican: 

A} En raz6n de una temibilidad mínima; 

B) En atenci6n de la conscrvaci6n de los lazos farnili~ 

res, y 

C) En funci6n de la no cxigibilidad. 

consideramos que este aspecto negativo del delito de -

defraudaci6n fiscal sí opera, toda vez que de la lectura -

del arttculo 81 fracciGnIIIdel Código Fiscal de la Federa-

ci6n, se desprende el pago exten1por.!i.neo pero espontli:neo de

los impuestos, trae como consecuencia que no se imponga sa~ 

ci6n por l~ comisi6n del dollto que se tipifica por no pa-

gar en forma total o parcial los impuestos dentro de los -

plazos señalados por la Ley Fiscal. 

Considerarnos de mayor utilidad social impulsar el pago 

extemporáneo pero espont~neo de los impuestos, que sancio-

nar la mora, el legislador ha establecido esta excusa abso

lutoria buscando provocar la conducta posterior a la comi-

si6n del delito que dá origen a tal causa de impunidad. 

Desde luego, para que se considere que se dá el requi

sito de espontaneidad en el pago, es necesario que no tenga 

o pueda tener como causa una acci6n realizada por la autor! 

dad fiscal que sea lo que le exite, lo. impulse o dé moti~o

a T""?'.-:lliz.:!:::: el pago; t;.sce debe derivar~ pues, de la concien

cia. fiscal, del sentido de responsabilidad sooia·l del· part!. 

cular, y no del temor de la reacci6n punitiva del Estado. 



Por otra parte, consideramos necetiario comentar l:!l ot:.ro 

a~pecto negativo de la punibilidad reforcnt~ n las condicio

nes objetivas, entendidas €sta5 como 105 requisitos de cur&~ 

ter excepcional que exige la ley corno indispensable para la

efcctiva aplicaci6n de la pena, toda ve~ que si dichos requi 

sitos esttin contemplados en el delito formurti.n parte del. mi~ 

mo y su ausencia representar~ una atipicidad. 

Para Castellanos Tena, las condiciones objetivas 11 son -

aquellas exigencias ocasionalmente establecidas por el lcgi~ 

lador para que la pena tenga aplicaci6n". (50) 

En este orden de ideas, en atenci6n a la descripci6n l~ 

gal del art!culo 108 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, co~ 

siderarnos que opera como aspecto negativo del delito, ya que 

e1 referido art!culo establece expresamente que para procc-

der penalmente en contra del probable defraudador, deber§ -

previamente formular querella, ya que de lo contrario, E:l M!. 

nisterio POblico Federal si no existe tal requisito de proc~ 

dencia indudablemente que no estará en posibilidades de ejeE_ 

citar la acci6n penal. 

2.3 EL ARTICULO 108 DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION. 

Como toda figura delictiva, el delito de dcfraudaci6n-

fiscal presenta elementos torales, como son el engaño o el -

aprovechamiento del error, la omisi6n total o parcial del p~ 

go de las contribuciones o la obtenci6n de un beneficio con

perjuicio del fisco federal. 

El artículo 108 del C6digo Fiscal de la Federación, en

su primer párrafo <.h;::!fl.ot:! al J.~11.Lu d~ u~rra.u<laci~n fi5Cü.1. 1 -

(SO) CASTELLl\NOS TENA, Ob. Cit., P~g. 271 
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vos en la comisión del mismo: 

Una conduct3, que consiste en el engaño o aprove

chamiento del error; 

Precisa.mente el resultado, que se tr~duce en el -

omitir el pago total o parcial de alguna contríb~ 

ci6n u obtener un beneficio indebido con perjui-

cio del Fisco Federal; 

El N€Xo Causal, que es la relación existent~ en
tre la conducta desplegada y el resultado causado. 

En este orden de ideas, diremos que en atenci6n a la -

conducta, éste es e1 punto de partida del proceso ejecutivo 

en e1 delito de defraudaci6n fiscal, dicha r.onduc!:.ll t!Sti'.i -

presidida por un elemento de naturaleza predomínanternente -

psíquica, pues en esencia, consiste en determinar a otro, -

mediante engaños, a realizar un acto de disposición patrim2 

nial o aProvecharse de su error no rectificándolo oportuna

mente. 

Ahora bien, puntualizamos que la conducta en ei delito 

de defraudaci6n fiscal consiste en el engaño hecho por e1 -

sujeto activo, o en el aprovechamiento del error en que se

encuentra el sujeto pasivo, que el primera capitaliza, obt~ 

niendo un lucro indebido con perjuicio para el Fisco Fede-

ral. Ahora, hablemos de las notas que caracterizan al eng~ 

ño como uno de los elementos que puede revestir el delito -

de defraudaci6n fiscal para su comisi6n. 

El engaño es una de las fonnas que puede asumir la con 

ducta ejecutiva del delito de defraudación fisc~l, como lo

expresa el p~rrafo primero del artículo 108 del C6digo Pis-
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cal du la Federación, proyect~ndose e~ta frase sobre todo -

el comportamiento positivo en el que se falsea la verdad en 

lo que se hace, dice o promete y que encierra una concreta

y adecuada potencialidad psico-casual para sLUnergir a otro

en el error y despertarle una creencia ilusoria. 

Su contenido conceptual abarca no s6lo la puesta en -

marcha de un medio id6neo para poner ante el cntendimiento

del sujeto pasivo una notoria dcsvirtUaci6n de la verdad, -

sino tambi~n la causaci6n de esto resultado. 

Tenernos que admitir que esta apreciaci6n queda comple

tamente subrayada, cuando vemos lo que establece la doctri

na acerca del engaño en la defraudaci6n: 

"La Academia de la Lengua define al engaño como la fa! 

ta de verdad en lo que se dice, se hace, se piensa y se di_! 

curre. Es así que se puede cansiü~rar al engaño referido a 

la defraudaci6n desde dos aspectos: desde el punto de vista 

del sujeto activo y desde el punto de vista del paciente o

sujeto pasivo. Consider~ndolo desde el primer aspecto, el

engaño consiste en la falta de verdad en lo que se dice o -

hace con el ~nirno de perjudicar, es decir, toda astucia o -

maquinaci6n de que se sirve un sujeto, hablando u obrando -

con falsedad o artificio para frustrar la ley, la~ obliga-

cienes o derechos que de ella se derivan". (51) 

Por lo que hace al aprovechamiento del error, en el r~ 

ferido p~rrafo primero del artículo 108 del Código Fiscal -

se proclama que es tambi~n medio id6neo de comisi6n del de

fraudacidn, aprovecharse del error en que se encuentra el -

sujeto p~sivo, el aprovechamiento del error en realidad - -

(51) !!ERNANDEZ ESPARZA ABDON, Ob. Cit., Ptig. 84 
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encausa un comportamiento engañoso / htrbida cuenta de que el 

agente despliega sobre el sujeto p~sivo una ~ctividad posi

tiva de naturaleza capciosa y fal.:i.z pura reforz.:tr el crror

en que é.ste se haya inmerso e impedir que salga de l.:i situ~ 

ci6n irreal en que se encuentra. 

El artículo 108 del C6digo Fiscal, bajo la frase "Apr~ 

vecharse del error" en que el .sujeto pasivo se halla, es- -

tructura expresamente un tipo de fraude con base en la in-

fracci6n del deber jur!dico que dicho nuzneral establece 1 de 

llevar a cabo la acci6n adecuada para remover el error en -

que se encuentra inmerso el sujeto pasivo, esta forma de -

realizarse la conducta defraudata.ria se manifiesta en múlt.J:. 

ples ocasiones en el silencio que asume el sujeto activo y

en el cual asiste el error en que la víctima ya se hallaba

inmersa .. 

En el aprovechamiento del error, si bien el agente no

sirnula la realidad para sumergir en error a su víctima, di

simula dibha realidad e impide con ou actitud que la vícti

ma salga del error en que por su mentalidad, distracci6n o

torpeza se encontraba sumida. 

En cuanto al aprovechamiento del error, Gonz~lez de la 

Vega, refiri~ndose al fraude del derecho coman, dice: "es -

una acci6n negativa, mejor dicho, de abstenci6n por parte -

del protagonista del fraude; supone que la víctima de ante

mano tiene un concepto equivocado, err6neo, falso, de las -

circunstancias que recaen en los hechos o cosas objeto del

delito ¡ en el aprovechamiento del error ~l ~~jeto Qctivo no 

causa el falso concepto en que se encuentra la v!ctima1 sfm 

plemente, conoci~ndose, se abstiene de hacer saber a su V.ÍE, 

tima la falsedad de su creencia y se aprovecha de ella para 

realizar su finalidad dolosa. Lo coman el 'engaño' y el 

'aprovechamiento del error• es el estado psíquico en que se 
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encuentra la víctima: una creencia falsa acerca de los ac-

tos, cosas o derechos relacionados con el fraude". (52) 

En el aprovechamiento del error el sujeto pasivo esti

ma algo falso como realidad. El por sí mismo, victima de -

una mala apreciaci6n, fija a la propia realidad perfiles -

que no posee. Enterado el activo de este equivoco del pas_!. 

vo, lo aprovecha para obtener los fines que persigue, ha- -

ciéndolo que proceda con sumisi6n a la versi5n falaz, lo -

cual el mismo pasivo estima como verdadera. 

Tanto el engaño como en el aprovechamiento del error,

hay una actividad de ofensar. En el primer caso ~·l conoce

los elementos integrantes de la realidad y lleva el engaña

do otras· distintos, actuando 6ste bajo el influjo de la fa!. 

sedad que se le cre6: en el aprovechamiento del error, el -

activo está enterado de dos situaciones; la óe la. realidad

y la de la falsa versi6n que de aquella tiene una persona y 
actlla uti1izando la equivocada creencia del ofendido, el -

cual procede bajo el influjo del error. 

En cuanto al resultado, éste se asienta en el omitir -

total o parcialmente el pago de alguna contribuci6n u obte

ner algOn beneficio perjudicando al fisco federal. 

El elemento comprende dos situaciones, el relacionado

con la contribuci6n y el referente al perjuicio. En lo re

lativo a la contribuci6n no llnicamente deben considerarse .

los impuestos, pues el artículo 2o. del C6digo Fiscal de la 

~cC~ra~i6nt dentro de las contribuciones amén de los irnpue§ 

tos, cOnsidcra tambi~n como tales a los derechos y a las.-

aportaciones de seguridad social. 

(52) GONZALEZ DE LA VEGA, F., Derecho Pena1 Mexicano, Pág.-
248 
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La segunda situaci6n o hipótesis, la constituye la ve!! 

taja econ6mica en perjuicio d(~l Fi~;co Federal, lu cuul pue

de ser obtenida de cuulquier m«ncra, ya que lu ley no hace

enumcraci6n de las formas con que ~e pu~du obtener una ven

taja. 

En el art~culo en estudio, la hip6tcsis legal propia-

mente no hace ninguna referencia a un resultado material, -

toda vez que fija como consecuencia del engafio o del aprov~ 

chamiento del error la omisi6n tot<J.l o pnrcial del pu.ge de

los impuestos. 

Ahora bien, el resultado en la defraudaci6n fiscal es

precisrunente el daño o lesi6n que se causa al fisco. Al c2 

meterse el delito sí está menoscabando el patrimonio del E~ 

tado y consecu~nC1:1n~nte se est& causando un daho. Surge -

precisamente la obligaci6n fiscal, lo que significa un cr~

dito a favor del Estado aGn cuando no sea exigible en ese -

momento, pero ya forma parte del activo de la Hacienda PG.-

blica, a1 ser exibible la obligaci6n fiscal e.~iste la obli

gaci6n concreta del· cumplimiento, por lo que, realizada la

conducta típica, se est~ causando una disminuni6n en el pa

trimonio del Estado, toda vez que se trata de un cr~dito -

vencido y exigible. As!, la omisi6n del pago del impuesto

causa un daño al bien jurídicamente tutelado: El Fisco Fed~ 

ral. 

Por lo que se refiere al nexo causal, resulta de ser -

necesaria para la configuraci6n del delito, pues la ausen-

cia de! vínculo entre el engaño o aprovechamiento en el - -

error· y la ventaja econOmica consignada en p~rrafos anteri2 
res (omisi6n parcial o total del pago del impuesto), impide 

el_hacerse presente la defraudaci6n, por el principio ele-

mental que exige para la existencia del delito el vinculo -

de causalidad entre la conducta .Y el daño previsto .en el tip:i.. 
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La conducta debe estar ligada con el resultado por una 

relacicSn de causalidad de manera que se pueda atribuir el -

resultado a la conducta como su causa. 

El nexo causal en la omisi6n se explica de diversas rn~ 

neras. Sin embargo, entre las doctrinas que estudian este

problema, consideramos como más adecuada, por explicar me-

jor, la que sostiene que la relación causal debe hallarse -

en la omisi6n misma, es decir, el sujeto est~ obligado a -

realizar una conducta, su acci6n no s61o es esperada sino -

exigida, si se realiza dicha conducta entre la ornisi6n y el 

resultado producido. 

2.4 EL ARTICULO 109 DEL COOIGO PISCll.L DE Ln PEDER/\CION. 

El an4lisis de los elementos que son constitutivos del 

delito de dcfrJ.ud.:ici6n fiscal establecidos por 1?-l art!culo-
108 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, en el cual en forma 

gen~rica se mencionan las diversas formas de conducta des-

plegadas por el sujeto activo del delito para la comisi6n -

del ilícito fiscal, nos conduce al hecho de establecer las

hip6tesis de las diversas conductas que se incluyen en el -
tipo de defraudaci6n específica contenidas en el articulo -

109 del ordenamiento en cita. 

Ahora bien, para que el estudio de este delito sea com 

pleto, debe de comprender no sólo el tipo de defraudaci6n -

gen~rica establecida por el artículo 108 del C6digo Fiscal

de la Federación {en el inciso que antecede se analiz6 su -

contenido), sino tambi~n de aquellas hipótesis que se asirni 

lan al· fraude establecido por ~l ·<l.L"i.::.!(.:U.lu 109 J~l cit:.udc.. V.E_ 
denamiento fiscal, toda vez que dichas hip6tesis, son con-

ductas que implican una eventual evasión del pago de un im
puesto, ya que dentro de la conducta llevada a cabo por ._el

sujcto activo del delito, existe el mismo presupuesto de la 
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conducta, consistente en que el sujeto activo sea un causa!!_ 

te de un cr{!dito fiscal en favor del ~rurio Federal. 

El artfculo 109 del C6digo Fiscal de la Fedcraci6n en
vigar, establece: 

11 Será sancionado con las mismas penas de delito de de
fraudaci6n fiscal, quien: 

I.- Consigne en las declaraciones que presente para efec

tos fiscales, ingresos menores a los realmente obten! 

dos o deducciones falsas. 

II.- omita enterar a las autoridades fiscales dentro del -

plazo que la ley establezca, las cantidades que por -

concepto de contribuciones ubiere retenido a recauda

do. 

III.- Se beneficie sin derecho de un subsidio o estfmulo -

fiscal 11
• 

El artículo en cuesti6n, señala los casos de defrauda

ci6n espec!fica, mediante los cuales se evade a1 fisco y -
que e1 legislador con esta asimilaci~n al delito previsto -

por el multicitado art!culo 108 del C6digo Fiscal de la Fe

deraci6n, pretendi6 evitar que dicha equiparación no queda

ra sin castigo. 

Analizando cada una de las fracciones que componen cl

art!culo antes transcrito, podemos concluir lo siguiente: 

Fracci6n I.- Se presentan dos formas de comi9i6n

del delito. 

a) Omitir presentar declaraciones o manifestacio

nes para efectos fiscales a que estuviere obl! 
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gado o consigne en las que presente, ingresos

menores u loo realmente obtenidos, y 

b) Hag<l deducciones f .:ilsas en sus declaraciones o 

manifestaciones. 

El delito que se asimila a 1.-J. defrauduci6n fiscal pre

visto en el inciso a) de esta fracci6n, se manifiesta en la 

conducta desplegada por el sujeto activo del delito (causa~ 

te del impuesto), consistente en declarar unte las autorid~ 

des hacendarías, ingresos distintos de los rtalmente obten.!, 

dos o hacer falsas deducciones en las declaraciones, exis-

ticndo 16gicamente un resultado, que se traduce en la omi-

si6n en el pago de un impuesto, en virtud de que el causan

te obligado a cubrir el impuesto establecido, con su condu~ 

ta causa un menor impuesto, por lo que la omisi6n parcial o 

totul en el cu..11pli111l~nto de obligaciones de carácter fiscul, 

acarrea necesariamente una p~rdida econ6mica para el Fisco

Federal. 

Por lo que toca al inciso b) de esta fracci6n, se man! 

fiestan deducciones· que en realidad no existen, de tal sueE 

te, que se causar~ un menor impuesto, por lo que el result~ 

do directo, es desde luego, una falsa declaraci6n que no se 

apega a la realidad, ahora bien, la conducta prevista en e~ 

ta fracci6n I del art!culo 109 del C6digo Fiscal de la Fed~ 

raci6n, se asimila al delito de defraudaci6n fiscal, porque 

el tipo legal contenido en esta fracción no contiene el -

deber de pagar impuestos, es decir, aunque la falta de pago 

de un impuesto es esencial para la consurnaci6n del ilicito

fiscal, no todas las omisiones están sancionadas, sino sol~ 

mente aquellas que cst~n precedidas de un engaño o de un -

aprovechamiento de error con ese fin. 
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Fracci6n II .- r ... os presupuestos contenidos en estu. 

fracci6n, consistc11 en: 

a) Omitir entregar n las aucoridndcs fiscnles den 

tro del plazo legal est.:iblcci<lo, y 

b) No enterar l.as contribuciones retenidas o re-

caudadas a las autoridades fiscales. 

El prop6sito esencial perseguido por la relaci6n jurí

dico-tributaria es el de proporcion.J.r ul Estado Uc los re-

cursos materiales para sufragar los g."lstos públicos ':l en -

esa medida, cumplir con las actividades econ6micas que son

de interén general, por lo que una vez que un impuesto ha -

nacido y se encuentra determinado surge la obligaci6n de p~ 

garlo o enterarlo por parte del causante del bnpucsto a la

Ji;acienda PCíbl.ica, es decir, la contribuci6n se vuelve exig!. 

ble cuando despu~s de estar determinada legalmente, el suj~ 

to activo del impuesto (causante), deja transcurrir el pla

zo que la ley establece para su pago, sin efectuar el ente

ro corres.pondiente a la autoridad hacendaria, por lo que es 

indudable que vencidos los plazos $eñalados en las disposi

ciones fiscales sin que se hubieran enterado las prestacio

nes por concepto de impuestos, se conf'igurrtn las rliversas -

hip6tesis que se asimilan al delito de defraudaci6n fiscal

previotas en esta fracci6n. 

La conducta desplegada por el sujeto activo del delito, 

en esta fracci6n, implica un·no hacer, que consiste en pri

mer lugar, en la no entrega de las cantidades retenidas por 

los causantes del impuesto dentro del plazo señalado por el 

requerimiento legal de pago. 

En segundo lugar, la ilicitud de la conducta consiste

en la omisión al deber de enterar o pagar las cantidades --
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que por concepto de impuestos tiene el sujeto activo hacia

el fisco federal, y que con su omisi6n, trae como resultado 

el prejuicio al mismo. 

Fracci6n III.- Se beneficie sin derecho de un suP

sidio o estímulo fiscal. 

El funcionamiento del Estado moderno requiere del est~ 

blecimiento adecuado de un sistema financiero mediante el -

cual pueden procurarse los recursos econ6micos indispensa-

bles para atender y sufragar los gastos ptiblicos, de ah! -

que el Estado adopta medidas fiscales tendientes a impulsar, 

desarrollar y consolidar a la estructura financiera e indu~ 

trial del país, con el prop6sito directo de encaminar de m~ 

nera arm6nica hacia el progreso nacional. 

El Gobierno Federal otorga en esta medida, subsidios o 

estímulos fiscales a particulares (industriales, empresa- -

rios, etc.) en aras de fomentar la indµstria y las diversas 

ramas de producci6n nacional, que son prioritarias para el

desarrollo econ6mico del país, ~stos beneficios se otorgan

con la finalidad de lograr un mejoramiento en la estructura 

b~sica de dichas empresas o industrias. 

Ahora bien, para tener una idea de la magnitud de esta 

fracci6n, necesitarnos saber cuando se tiene derecho a un e~ 

t!mulo o subsidio fiscal, ~sto nos da a conocer el artículo 

163 de la Ley del Impuesto Sobre la Renta, dicho articulo -

establece que tienen derecho a un subsidio los contribuyen

tes que realicen actividades empresariales en las zonas de

prioridad nacional, adquiriendo bienes nuevos de activo fi
jo, de ac~erdo con las normas de car~cter general que dicte 

la autoridad competente, de confonnidad con lo establecido

con la Ley Org4nica de la Administraci6ri PQblica Federal y
que no se encuentren disfrutando de un subsidio o estimulo-
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fiscal. 

El est.únulo o subsidio fiscal se gradúa s~gún sea la -

situaci6n específica que se presente, en atenci6n a lo que

contempla el citado artículo 163 de la Ley del Impuesto So

bre la Renta en sus fracciones I y II. 

11 Fracci6n I.- cuando el bien sea utilizado en la zona

de máxima prioridad nacional, podr6 deducirse hasta el 50%

del monto original. de su invcrsi6n. 

Fracci6n II.- cuando el bien sea utilizado en la segun 

da zona de prioridad nacional podr~ deducir en un s6lo ejeE 

cicio hasta el 25% del monto original de su inversi6n 11
• 

Requisito adicional a los mencionados, es que el bene

ficiado por el subsidio o estímulo fiscal lo haga efectivo

en el primer ejercicio e~ el que se deduzc~ la inversi6n. 

A contrario sensu, no tendr~n derecho al estímulo o -

subsidio quienes no reGnan las condiciones requeridas por -

la Ley. 

Por lo que se asimila esta fracci~n al delito de de

fraudaci6n fiscal, porque el contribuyente que aprovecha el 

referido subsidio o estímulo fiscal para obtener un benefi

cio propio, lo hace engañando al fisco, privándolo de los -

recursos econ6rnicos con que debe contar este para el logro

de los propl)sitos econ~rnicos que le son inherentes, tal co~ 

dueta desplegada por el sujeto activo es dolosa,·ocasionan

do daños an§logos a los producidos por la comisi6n del del! 

to de defraudaci6n fi ACA1, t"'!nnAi ~ti=ont~~ en -el desv!o del Cf. 

t!mulo o subsidio en beneficio indebido del particular que

goza de estos beneficios fiscales. 
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2. 5 FORMULACION DE QUERELLA POR LA SECRE'.rARIA D:C Hr~CIENDA
y CREDITO PUBLICO. 

Los impuestos y derechos de la Federación son una de. -

sus principales fuentes de ingreso y represent.u.n lu. form~ -

corno los mexicanos contribuimos parn financiar 01 gasto pú

blico federal de la manera proporcional y equitativa que -

disponen las leyes. 

Dadas las precarias condiciones en que vive la mayor -

parte de los mexicanos, los anhelos legítimos de la naci6n

y los objetivos de justicia social del proyecto nacional, -

los recursos que se necesitan para lograr un desarrollo in

tegral son muy cuantiosos, sin embargo, h···~ ingresos dispo

nibles son limitados, por lo que es imprescindible, además

de jerarquizar las prioridades y utilizar con la mayor efi

ciencia pc!:ible les recursos con los que se cucntu, luchar

contra una evasi6n fiscal que merman considerablemente los

ingresos que podrían destinarse a la infraestructura y bie

nestar econ6micos que el pueblo de M~xico merece y requiere.. 

La evasión, y en este caso, la defraudaci6n fiscal - -

afecta gravemente los principios de justicia y equidad que

pcrsigucn las disposiciones fiscales, y con ~sto se violan

principios de equidad horizontal al hacer que iguales ingr~ 

sos no se paguen iguales impuestos y se ataca a la equidad

vertical, debido a que los más ricos tienen más posibilida

des para evadir impuestos, lo que va en contra de los efec

tos redistributivos del ordenamiento fiscal establecido en

M~xico, la lucha contra la defraudaci6n fiscal es en la es-

tructura social y de ingre:!:io::> t.:(.JH lu.s. que .::uc:.t.;::. :i:u.c::t::-o -

país, una lucha por la justicia y la justa redistribuci6n -

de la riqueza en todos los sectores sociales de M~xico. 

Nuestro ordenamiento jurídico tributario se integra d,e 



lJB 

leyes que establecen las contribuciones y de un C6digo Pis

.cal de la Fcderaci6n que contiene l;:¡s disposiciones genera

les aplicables a las distintas contribuciones, aste ordena

miento es picz.:i fundam'2ntal en la luchü contra la defraucla

ci6n y debe conceder al poder público establecido la posib! 

lidad de vigilar el cumplimiento de las disposiciones fisc~ 

les y de exigir el pago de los cr~ditos que se determinan,

garantizando los derechos del cont.ribuycntc. 

No todos los intcgrantl!s de nuestra colectividad cum-

plen de manera constante y espont§nea las obligaciones sus

tanciales y formales que les imponen las normas tributarias, 

ello obliga al Estado a prever ese incumplimiento, lo cual

implica configurar en forma específica cuales son lus dls-

tintas transgresiones que pueden cometerse y detenninar las 

sanciones que correspondan en cada caso. 

A partir de la Ley Penal de Defraudaci6n Impositiva en 

Materia Fiscal, expedida en diciembre de 1947, el fraude al 
fisco cortstituye un delito castigado con pena corporal, las 

disposiciones de la ley citada se incorporaron al C6digo 

Fiscal de la Federaci6n, por refonnas que se le hicieron en 

diciembre de 1948. 

El Código Fiscal de 1981, define al Delito de Defraud~ 

ci6n Fiscal, asimismo en cuanto a los delitos, el artículo-

92· del c6digo en cita señala que para proceder penalmente -

se requiere en algunos casos la querella del fisco; en otxo~ 
declaratoria de perjuicio o una declaraci6n especial en - -

ciertos casos de contrabando y en otros, que basta la sim-

ple denuncia. 

En relaci6n con los requisitos de procedibilidad que -

deben satisfacerse por parte de la Secretaría de_Hacienda -
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para proceder penalmente y la!1 peculiaridades del procc~o -

que se siga con motivo de la comisi6n del delito de defrau

dación fiscal, tipificado por el aL·t:tculo 108 del Código -

Fiscal de la Federaci6n y para una mejor comprensi6n en re

laci6n con la formulaci6n de querella por parte de la Seer~ 

tar!a de Hacienda, consideramos oportuno comentar en forma

breve, las fracciones que integran el articulo 92 del Códi

go Fiscal de la Federaci6n, que nos dice: 

Para proceder penalmente por los delitos fiscales pre

vistos en este capítulo, será necesario que previamente la

Secretar!a de Hacienda y Cr6dito PGblico: 

I.- Formule querella, tratándose de los previstos en -

los art!culos 105, 108, 109, 110, 111, 112 y 114. 

II.- Declare que el Fisco Federal ha sufrido o pudo su

frir perjuicio en lo establecido en los articulas 102 y 115. 

III.- Formule la declaratoria correspondiente en los ca

sos de contrabando de rnercanc!as por lo que no deben pagar

se impuestos y requerir~n permiso de autoridad competente,

º de mercancías de tr~fico prohibido. 

En relaci6n a la Fracci6n I, para comprender lo rela-

cionado con la formulaci6n de la querella por parte de la -

autoridad hacendaria, en este caso, la Secretaría de Hacie~ 

da y Cr~dito Público, previa~ente debemos recordar los ins

tritutos .que nuestra ley reconoce como iniciadores de la -

a•:erilJU~cilSn previa, conocidos por la doctrina como "requi

sitos de procedibilidad" estableci~ndose corno tales la de-

nuncia y la querella o acusaci6n. 

Por denuncia, debe entenderse la relación de hechos .-

que se consideran delictuosos, llevada a cabo· por cualquier 
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La circunstancia de poder prest;;r:.tar la denuncia cualquier -

persona., obedece a ).¿¡ idea de que con el delito se ofende a 

la sociedad y, por tanto, alguno de su!J integrante:; puede -
formularla. 

Para Franco Villa, la denuncia es "la relaci6n de ac-

tos, que se suponen dclictuosos, hecha ante la autoridad i~ 

vestigadora con el fin de que €sta tenga conocimiento de -

ellos". (5J) 

La acusaci6n o querella en cambio, se separa de la - -

idea de que el delito ofende exclusivamente a la sociedad,

dando privilegiado acento al daño sufri<lo por el partícula~ 

raz6n por la cual la fonnulaci6n de la querella está sujeta 

a la potestad del ofendido, el cual a su vez puede otorg~r

el perd6n, sin cumplir algGn requisito y con la Gnica taxa

tiva de manifestarlo antes de pronunciarse sentencia en se

gunda instancia y el reo no se oponga a su otorgamiento 

(artículo· 93 del C6digo Penal para el Distrito Federal, de

aplicaci6n supletoria en materia federal). 

Fernando Arilla, define a la querella como "la rela- -

ci6n de hechos constitutivos de delito, formulada ante el -

Ministerio Ptíblico por el ofendido o por su representante,

pero expresando la voluntad de que se persigaº. (54) 

Los delitos que segGn esta fracci6n, requieren formul~ 

ci6n de querella, son los comprendidos en los preceptos que 

cita la propia fracción, por lo que siendo la defraudaci6n-

(53) FRANCO VILLA, El Ministerio PUblico Federal, Pág. 162 

(54) ARILLA BAS FERNANDO, El Procedimiento Penal en M~xico, 
Ed. Kratos, P~g. 52 
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fiscal un delito pcrseguiblc por querella o a petici6n de -

parte ofendidu, en este caso la Sccretar:tu de Hucienda al -

tener conocimiento de un delito tle esta nuturalezu turnar5-

los antecedentes a la Procuraduría Fiscal de la FeC:kraci6n, 

a fin de que ésta allegue las prucba:J necesarias para hacer 

la denuncia. 

Para que el Ministerio Público Federal pueda ejercitar 

acci6n penal contra los probubles responsables, debe agotar 

previamente el requisito de procedibilidad que est::::i.blcccn -

los art!culos 248 y 286 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, 

que es la previa denuncia del Procurador Fiscal de la Seer~ 

tar!a de Hacienda o en su ausencia o por acuerdo, el Subpr2 

curador Fiscal, ya que ~sta es la Onica instituci6n jur!di

ca capacitada para proceder legalmente a la investigaci6n -

de los delitos fiscales, la b6squeda de los elementos nece

sarios para la prueba y, en su caso, a la consignación o d~ 

nuncia de dichos delitos, acompañando los elementos que hu

biesen allegado al Ministerio P6blico Federal, para que prE_ 

ceda al ejercicio de la acci6n penal y pueda así mismo in-

corporarse legalmente en proceso correspondiente con todas

sus consecuencias jurídicas contra los incu1pados. 

De lo anterior se desprende que la Secretar:ía de Hacien. 

d~ y Cr~dito Pablico tiene dos facultades en materia de de

litos fiscales, la de inicio del proceso penal y la de ret! 

rar la querella o declaratoria de perjuicio, pidiendo se -

sobresea el proceso. 

Consideramos que el fin que persigue el articulado del 

C6digo Fiscal de la Federaci6n al permitir a la Secretaría

de Hacienda y· Cr6dito PO.blico condonar de las consecuencias 

penales de la comisi6n de un delito al contribuyente, si es 

que ~ste cumple con las obligaciones fiscales aludidas es -

muy loable y no se debe quitar de los derechos que tiene el 
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contribuyente, pero lo que se debe legislar y delimitar es-

1.a discrecionalidad en la Sccrct.:i.r!a de Hacir:,inda y Crédito

PO.blico, ya que deja en completo estudo de incertidumbre al 

contribuyente, no sabe, si es que incurre en la elaboraci6n 

de un delito fiscal, si con el pago de lo eludido sal<lr5 -

libre o no~ 

El C6digo debe ser rn~s explícito en lo que llama facu! 

tad discrecional de la Secretaría de Haciurnla. y Crédito rtí

blico para la petici6n del sobresimiento del proceso, debe

r!a manejar conceptos más objetivos como el hecho de si cs

la primera vez que delinque, si es delito continuado, etc., 

no debe dejar al arbitrio de la autoridad el resultado, ya

que de ser así, se puede llegar a injusticias sociales en -

las cuales, para algunos casos, se admite el pago y la Se-

crctnría de Hacienda y Cr6dito PG.blolco retira la querella o 

declaratoria, o bien, aGn con el pago no la retira. En lo

personal, considero que si bien se debe usar la sanci6n de

la privaci6n de la libertad del individuo que delinque en -

materia f~scal, ~sta debe ser meditada con un proceso dife

rente al de los dem~s delitos ya que el delito fiscal nace

de1 incumplimiento de una obligaci6n que emana de la Consti 

tuci6n, nace de la subjetividad del poder tributario y de -

la coercitividad del mismo. 

El uso de la privaci6n de libertad por la comisión de

un delito fiscal debe ser más que como un medio de castigo, 

un medio de ejemplo, un medio en el cual provoquemos una -

reacci6n de pavor por el hecho del incumplimiento fiscal. 

En cuanto a la fracci6n segunda del art!culo en comen

to, contempla dos hip6tesis en los siguientes t~rminos: 

La primera hip6tesis o sea, que el Fisco Federal ha 
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sufrido perjuicio, significa que es necesario la consumaci6n

dcl delito, en el que los bienes de dicho fisco ya experimen

taron perjuicio. 

Asi mismo, tal supuesto se refiere solo al Fisco Federal 

quedando fuera de lo preceptuado los fiscos locales, y el da

ño que se cause vebe recaer sobre el patrimonio del fisco y -

no sobre cualquier bien. 

~a Segunda Hip6tesis, o sea que el Fisco Federal pudo s~ 

frir perjuicio, significa que la tentativa se eleva a delito

consumado: hay principio de ejecuci6n, mSs no total realiza-

ci6n y por ello puede sufrir perjuicio el Fisco. 

E!lta declaratoria de perjuicio manifestada por la Secre

tar!a de Hacienda y Cr~dito Público estimarnos que tiene raz6n 

de ser en estas tres circunstancias: 

a) En la necesidad de robustecer la a cr~ditaci6n de cuer

po del delito, dado el valor relativo que tienen las prucbas

que aportan la revisi6n fiscal. 

B) En la necesidad de fijación de la pena, puesto que l~ 

misma depender§ del montan de lo defraudado. 

e) En la comprobación de que se consumó el objeto del -

delito o sea el ocasionamiento del perjuicio al Fisco Federal 

ya que sin la declaratoria de perjuicio sería dificil tener -

un:. be!?e prat::"tic"" (ltD r1~moRtr.:'lc.i6n del periuicio causado al -

fisco. 

Por lo respecta a la fracción tercera en la cual se est~ 

blcce que ~e deber~ de formular la declaratoria correspondie.n 

te, en los casos de contrabando de mercanc1as por las que rio

deban pagar se impuestos y requieran permi5os de autoridad 

coffipctente, o de mercancías de trSfico prohibido. 
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En reformas ya derogadas no se consignaba lo estatuido-

en la fracci6n III y en el cual podemos encontrar dos casos: 

a} El referente a la mercancia de tráfico internacional

restringido, o lo que es mismo, la que no debe pagar impues-

tos y requiere permiso de autoridad competente; y 

b) El que ayude a mercanc!as de tráfico internacional -

prohibido. 

Al En el primer cnso no debe propiamente considerarse en 

forma absoluta, se debe .pagar impuesto, pues éste es exi

gible cuando ee ha otorgado permiso~ lo que debe tenerse pre

~ente es la ausencia de permiso para hacer entrar o salir la

mercancía. En este orden de ideas, la declara~ori~ corrcc~~
debe aludir propiamente a esta ausencia; y 

B) En segundo caso, por estar prohibido el tráfico inte~ 

nacional de la mercanc1a, no hay impuesto alguno por cubrir. 

Cuando no se alud1a a esta prohibici6n, real y técnicamente no 

existir base para declarar la posibilidad de daño al Fisco, -

por no existir impuestos por pag;:o.r. Las declaraciones hechas 

en estos casos, en el sentido de que Fisco sufri6 o pudo su-

frir perjuicio, eran a todas luces incorrectas. Esta fue una 

grave laguna de la ley, hoy subsanada con la referencia a me~ 

canc1ª-s de tráfico internacional prohibido, debiendo la co -·· 
rrecta declaratoria referirse exclusivamente a la prohibici6n 

y par~ le~ ~fPctos de la pena, atender al dispositivo referen 

te a estos casos. 

Los procesos por delitos fiscales que se mencionan en 

los tres pu11tos que anteceden se sobreseer&n, es decir, no se 

continuar~ con el ejercicio de la acci6n penal, a petici6n de 

la Secretar!~ de h~cienda y crádito pGblico, cuando los proce 

;1:p.dos: 
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Paguen las contribuciones originadas por los hechos imputa 

dos. 

Cubran las sanciones y los recargos respcctivo5, o bien¡ 

Garanticen dichos créditos fiscales a satisfacción de la -

propia Secretar!a. 

Dicha petici6n se hará descrecionalmentc, antes de que el

ministerio Pnblico formule conclusiones, y surtir§ efectos res

pecto de las personas a que la petición se refiera. 



C A P I T U L O III 

PROCEDIBILIDAD Y UBICACION DEL DELITO, 
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3.1. Declaraciones Peri6dicas. 

El art!culo 5 de la Ley del Impuesto al valor Agregado, -

establece la obligaci6n de .presentar declaraciones periódicas 

en estos t6rminos: 

" El impuesto se calculará por ejercicios fiscales, salvo 

los casos señalados en el articulo 33 de esta Ley." 

Los empresarios efectuarán pagos provisionales, a más taE_ 

dar el d1a 20 de cada uno de los meses del ejercicio, median

te declaración que presentar~n ante las oficinas autorizadas. 

El pago provisional ser§ la diferencia entre el impuesto que

corresponda al total de las actividades realizadas en el mes

calendario anterior, a excepci6n de los bienes tangibles, y -

las cantidades por las que proceda el acreditamiento." 

De esta obligación se desprenden las siguientes consider~ 

cienes: 

1.- La causaci6n del I.V.A. 1 por ejercicios fiscales. A -

diferencia de lo que ocurr!a con el I.S.I.M., el I.V.A. se 

causa por ejercicios fiscales, forma de causaci6n que ernbona

perfectamente con el sistema general de causaci6n de las obl~ 

gaciones tributarias, tal como se infiere de la siguiente ac2 

taci6n: 

"Aquí hay otro cambio importante en relación con el I.S.-· 

I.M. pU6s mientras este Qltimo impuesto se causaba cada rnes,

el I.V.A. se causa por ejercicio fiscal. Adem~s, al estable

cerse una base anual para la causación del I.V.A., lo consid~ 

ramos acorde con los cambios sufridos por el CFF, a partir 

del lo. de enero de 1~79, en rcl~ciOn con la extinción de las 

fücultn.dcs de lic,uidación por parte de la SHCP. Cabe recor"".'-
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dar que ... actualmente, señala que las autoridades [i$Calc~ -· 

liquídartin, si procede, en primer lugü.r, las obligaciones del 

causante correspondiente u.l últírr.o ej.:.:rcicio, por lo que el -

se hubier.:-i prc~ent.:i.do o debi6 prcsent.J.:::.:se <lcclaración, antcs

de inici3rse la aplicaci6n a~ la~; f~cultadcs fiscales de corn

probaci6n, as! como por el tiempo transcurrido entre ia fecha 

de terminaci6n de Cicho ejercicio y el momento de iniciuci6n

de lü aplicación de lzi.s citadas fu.cultades •..•. 11 (ll 

2.- El plazo especial de presentación de lu declaración -

que tienen algunos contribuyentes. La ret;•la general es que -

los contribuyentes del I. V .JL causen el impuesto el C1a 20 c1.c 

cada uno de los meses del ejercicio íisc~l. Sin emb.:i.rryo, hay 

contribuyentes que se apartan de esta regla general. Entre -

ellos tenemos a los que enajenan bienes o prestan un servicie 

en forma accidental. Bstos l:.i~n.¿¡n. :;::.e !"-.n.cer ];:¡ decl.:i.r.:i.ción,

dentro de los 15 d1as hábiles siguientes a aquel en que reci

ben la contraprest.:i.ci6n. Lo mismo ocurre en el coso de enaj~ 

naciones. de bienes inmuebles por las que se debe pagar el im

puesto, enajenaciones en las cuales los notarios, corredores

º jueces, enterarful de la causacién del impuesto dentro de 

los 15 d1as siguientes a la cclebraci6n Ce la operación. Ta~ 

bi~n con cxcepci6n a esta obligaci6n general, tenemos las 

excenciones de presentación de declaraci6n mensual, que se h~ 

cen para las importaciones acciCentalcs y para los contrj.bu-

yentes menores, tienen obligaci6n de presentar declaraci6n 

del ejercicio, de llevar contabilidad simplificada y de con -

servar esa contabilidad de acuerdo a los que dispone el C6di

go Fiscal, pero no tienen obligaci6n de presentar la declara

ción mensual. 

3.- La presentación de la declaraci6n ante las oficinas -

autorizadas. De acuerdo a lo ~ue establece el articulo 16 

(1) Dominguez Mota, Enrique. Ley y Reglamento Coméntado del -
IVA. M6xico, Dofiscal. Editores 1982. p. 5-1 
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del Reglamento del C6digo Fiscal de la Federación, el luqar -

de pago de lus contribuciones deber~ ser la Oficina Pisc.:il de 

la Federaci6n, el lugar de pago de las contribuciones dcLer~

ser la Oficina F'ederal de HaciendZ! que corresponda al domici

lio del contribuyente. La Ley del I.V.A., acertadamente, es

tablece que cuando se presenta el caso de un contribuyente 

con varios establecimientos, presentar§ por todos ellos una -

sola declaración mensual en lus oficinas 4uc corresponda al -

domicilio del contribuyente. En el caso del I.V.A. causado 

por la irnportaci6n, la declaración deber~ pagarse en la afie~ 

na aduanera correspondiente. 

4.- La especificidad del formato de la declaraci6n men -

sual del I.V.A. Esta especificidad del formato se encuentra

advcrtida por la siguiente acotación: 

"Con el objeto de simplificar la administración del im -

puesto se logr6 establecer la impresi6n de s6lo cuatro form~s 

oficiales; una para el pago provi5ional mensual; otra para ªE. 
tos accidentnles de comercio y enajenaci6n de inmuebles; una

m~s para la declaraci6n anual, y por Gltimo la destinada a p~ 

dir la devolución de saldos pendientes de acreditar, lo que -

observa cierta problemática en los datos de la declaración 

anual y efectos de determinar el porcentaje de participaci6n

en los impuestos". ( 2 ) 

s.- El procedimiento de determinaci6n del impuesto en -

la declaraci6n mensual. Este procedim~ento de determinaci6n

&c .::ncu(:ntru conlctt.f•la.:lv ie::n (:1 O.L.'L!cu.lu i2 Jel :R.;;(;lli1.1T1trd:o <l€:-

la Ley del I.V.A., que a saber dispone lo siguiente: 

(2) Dom1nguez ?'!ata, Enrique. Ob. cit. ~· 5-1 
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"Para determina:: el pago p::'.'ovisionnl a que se refiere el

art:1'..culo 5 de l.:i Lc:l se .:.i.plicará las tasas que corresponda, -

según sea el caso, al valor neto de los actos o nctividadcs -

realizados en el mes por cnakcnación de bienes o prcGtnci6n -

de servicios, otorgüJnicnto del u50 o goce temporal de bicncs

e importación de bienes o servicios con exccpci6n de la de 

bienes tangibles, as! como las exportaciones. El resultado -

acreditable en ese mes, el su.lC.o pendiente de acreditar en el 

rres inmediato anterior del mismo ejercicio, y 0n ;,;u caso, cl

saldo a favor del ejercicio anterior; el contribuyente que o~ 

te por la devoluci6n del saldo pendiente de acreditar en el -

mes inmediato anterior, no podrá acreditarlo posteriormente. 

cuando en la declaraci6n de pago provisional de que se 

trate omita el acreditamiento correspondiente, este podrfi 11~ 

v.:irsc ~ c~bo en lR <1Pclnración del mes siguiente del mismo 

ejercicio o, en su defecto, Gnicamentc, hasta que se presente 

la declaraci6n del ejercicio 11
• 

De este c~lculo del impuesto se deben excluir las siguie~ 

tes actividades: 

1.- La enajenaci6n del suelo, salvo que sea parte ae1 ac

tivo circulante del contribuyente, aún cuando se haga a tra -

v~s de certificados de participación inmobiliaria. 

2.- Los dividendos pagados en moneda, en partes sociales

º en títulos de crédito siempre que en este 6ltimo caso su 

enajenaci6n no implique la transmisiOn de dominio de un bien

tangible _o ciel dt:L~du.;, p.:..r.:.. .:iC.::;..:.i:::-i:::-1~. 

3.- La enajenación de partes sociales, documentos pendie~ 

tes de cobro o titulo de crédito con ia salvedad señalada en~ 
la fracci6n anterior. 
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4. - Enajenaci6n de moneda nacional y extranjera, as:i como 

la de piezas de oro o de plata que hubicrun tenido tal corSc

ter y la de piezas denominadas 11 onza troy". 

5. - Intereses pagados por instituciones y uniones de cré

dito •.. " 

Esta es, rues, la serie de circunstancias que entraña la
presentaci6n de la decleraci6n mensual. La defraudación fis

cal en la declaración mensual debe detectarse principalmcnte

al momento de verificar el cálculo del impuesto. Si la docu
mentación del contribuyente no reane los requisitos marcados

por el Código :Piscal si el impuesto acrcditahle no correspon

de a gastos estrictamente indispensables del contribuyente, -

ci los gastos de este no son deducibles de acuerdo a la Lay -

del Impuesto sobre la Renta, o;;:r¡tcnces t~F;t<1rcmos en presencia

de fuertes inicios de evasi6n fiscal, indicios que se robust~ 

cen o se desconfirman con el examen del entero de la declara

ción anual. 

3.1.l. Entero de la·DeclaraciOn Anual. 

El cálculo de la declaración anual no difiere del de la -

mensual. El procedimiento casi es idéntico, con la salvedad

natural de que deben deducirse los enteros mensuales pagados. 

Al igual que en el c&lculo de la declaraci5n mensual, ciertos 

actos o actividades, que anteriormente enlistarnos, deben ex-

cluir5P del cálculo de la declaraci6n del ejercicio. Lo mis

mo c¡ue en caso de la declaración m~u5u.J.l, di::>bP presentarse la 

declaraci6n del ejercicio ante la oficina correspondiente del 

domicilio del contribuYente. Pero a diferencia de la declar~ 

ción mensual del I.V.A., la declaración del ejercicio. sei debe 

presentar dentro de los tres meses siguientes al cierre del·-
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ejercicio. Tambi6n, como rasgo particular de esta declara -

ci6n, podemos citar el enlace neccstJ.rio de lzi declaración del 

I. S. R. con la de clar<:lci6n del I. V. J\. Este enlace entre la de 

claración del I.V.A. y L::i. del I.S.R. se explica en función de 

las siguientes consideraciones: 

ºBajo un I.V.A., se supone yue las empresas tienen un int~ 

r~5 en obtener facultdUes de todas sus compras a fin de tener 

derecho al máximo de crl?ditos por j.mpuestos pagados por con -

cepto de insumos; esto har:.i, que a su vez, los vendedores re

gistren todas sus ventas. Si bien esta caractorística del 

I.V.A. tiende a fomentar el cumplimiento tributñrio, las em -

presas pueden reducir considerablemente sus impuestos median

te el procedimiento de ocultar tanto compras como ventas. De 

esta manera no s6lo se reduce el I.V.A~, sino que tmnbi6n di~ 

rninuye la base imponible del impuesto sobre la renta, permi -

tiendo a los contribuyentes evadir tasas marginalmente al - -

tas." 3 

A peSar de lo l6gico y necesario de esta conexión, algu-
nos críticos impugnan el enlace de ambas declaraciones en es

tos términos: 

"Si el empresario B está. acreditando impuesto por una co~ 

pra que realizó el empresario A, se entiende que este impues

to ya fué entregado al gobierno por el empresario A. Esta si 
tuaci6n de entrega previa del impuesto al Gobierno, no cambia 

por el hecho de que al Gobierno le parezca que la compra rea

lizada por el empresario B no eR P.~tri~t~m~nt~ in<lisp~n~~=!c

para los fines de su negocio o que a la factura que·expidi6 -

el empresario A le faltó algan requisito meramente formal. 

(3) Lagares, .Manuel. Modalidades del Incumplimiento de las 
Obligaciones Tributarias. Revista Trim.Fiscal. Guad. Mex. 
Abril-Jun/Julio-septiembre 1985, p. 76 
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El hecho de que el Gobierno no le reconozca al empresario 

B el impuesto que ya le entregó al empresurio A, lo cual no -
me parece correcto". < 4 ~ · 

Esta objeci6n cuenta con cierto sentido. Pero sin duda -

se impone la consideraci6n de que el I. V .A. es un impuesto 

con alto 1ndice de defraudaci6n. Siendo esto así, es menes-

ter contar con el mayor nCirnero de elementos e indicios para -

detectar la evasión. Por ello, se explica el enlace de las -

declaraciones del ISR y el IVA. Compulsas entre ambas decla

raciones puedan dar origen al descubrimiento de fallas o alt~ 

raciones en la declaraci6n del IVA. As1 sue, superando la o~ 

jeci6n que apuntamos, la Ley prescribe la presentaci6n conju~ 

ta de ambas declaraciones. 

Otro rasgo que singulariza a la declaraci6n del ejerc1cio 

del IVA es la ausencia de saldos favorables al contribuyente

saldos que raramente se presentan en la declaraci6n ~el ejer

cicio, como puede d~ducirse de lo siguiente: 

"En la mayor.ta de los casos, esta declaraci6n no debiera

demostrar diferencias del IVA a favor o a cargo del contribu

yente, porque los anticipos se pagan mensualmente sob~e las -

operaciones de cadenas. Una causa que podría originar que la 

dec1araci6n anual muestre diferencias de impuesto, sería ••••• 

la posibilidad de que el contribuyente acredite el IVA en la

proporción que resulte de comprar el valor de los actos realf 

zados en el ejercicio, en la que la prop~rci6n exacta s6lo 

puede conocerse hasta que transcurran todos los meses del 

ejercicio. Claro está, que aunque resulte una diferencia a -

cargo, esta no originar& recargo alq~no por provenir de la 

(4) Arrioja Revilla, Ra6l. Revista del Tribunal Fiscal del 
Edo. de M~xico. p. 46 
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aplicación del procedimiento que contiene la propia Ley del -
NA ••• " (S) 

Curu1do el valor de los acto~ o actividades por los que se 

debe presentar dcclaraci6n del ejercicio sea menor que lo de

clarado el contribuyente debe presentar declaración compleme!!_ 

taria del eje=cicio. Lo mismo debe hacerse en el caso de que 

el monto del impuesto acreditado Gca menor a le decl~ra<lo. 

Las diferencias que se originen por estos conceptos si proeu

cen los recargos que contempla el artículo 32 de la Ley del -
IVA. 

El delito de defraudaci6n fiscal, en esta perspectiva, se 

integrará ccn la cc~prob~ci6n tl~ ~ue ~1 contribuyente no lle

va la contabilidad señalada por el C6digo Fiscal, que adulte

ra ésta, que no procede el acreditamiento que hizo de los im

puestos cubiertos por él, etc. 

3~2. No Entero del IVA Trasladado. 

Ya vimos anteriormente que los contribuyentes del IVA ti~ 

nen la obligaci6n de trasladar expresamente este en sus oper~ 

cienes a quienes sean adquirientes de los bienes y servicios

que venden o prestan. También vimos que ese traslado es po -

testativo, tratándose de operaciones hechas con el pGblico en 

general, a menos de que los consumidores soliciten que el 

traslado se haga en forma expresa, en cuyo caso el contribu-

yente del IVA se encuentra obligado a hacerlo. 

Vimos tambi~n que el traslado potestativo al consumid6r -

(5) Dom1nguez Mota, Enrique. Ob. Cit. p. 5-2 
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se explica en funci6n de esta circunstancia: 

"Al principio, el impuesto se consideró como fundamental -
su traslaci6n al consumidor, en forma expresa y por separada -

del precio. Sin embargo, debido a las reacciones negativas 

del público en general se considera conveniente que se incluya 

en el precio del bien o servicio, evitando el impacto que cau

san especialroente las diversas medidas tributarias, como es el 
caso del aumento de la tasa general". (G} 

Dados estos presupuestos del traslado del IVA, podemos de
cir que el no entero del IVA trasladado aparece cuando el con

tribuyente celebra operaciones con comerciantes e industriales, 

no trasladando a estos el impuesto correspondiente, o cuando -

hace el traslado, pero la documentación del mismo no ll~na lo~ 

requisitos marcüdO$ po~ el Código Fiscal, que aunque resulte -

Wla diferencia, también se producirfi el no entero del IVA tra~ 

ladado si el contribuyente no expide los comprobantes respecti 

vos de las operaciones que celebra dentro de los 15 dias si -

guientes a aquel en que debió pagarse el impuesto. El momento 

en que debe pagarse el impuesto varía, corno hemos visto. Si -

se trata de enajenaci6n de bienes el momento est~ marcado par

las hip5tesis que señala el artículo 11 de la Ley del IVA. Si 

se trata de prestación de servicios, el momento de pago del i!!l 
puesto es cuando e~tos se hacen exigibles. También se paga el 

impuesto tratándose del uso o goce temporal de bienes cuando -

las contraprestaciones se hacen exigibles. Por Gltirno, cabe -

señalar que el no entero del IVA trasladado se puede dar cuan

do el consumidor exige ~ue se le haga el traslnrlo exp~CSú J~l

IVA quP. pagz:. 

,(6) Paullada, Manuel. Aspectos s.ustanciales de la Estructura -
del Impuesto al Valor Agregado. p. 66 
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3. 3. Obtenci6n Indebida de las Devoluciones del IVA. 

Como hemos visto, cu~do en las declaracicnes mensuales o 

en 1a declaración del ejercicio se rc!)istra un mayor impuesto 

acreditable que impuesto por trasladar, se origina para el 

contrib 1.iyente el derecho de recibir cil'.:voluciones o acreditar

los saldos a favor en las declaraciones mensuales subsiguien

tes o en la declaraci6n del ejercicio. El derecho a las dev~ 
luciones es particularmente intenso en la rama de la exporta

ci6n, como queda de 1nanificsto con la siguiente acotaci6n: 

"Los países que aplican un impuesto al valor agregado se

ven en la obl.igaciún de efectuar reembolsos, particularmente

en relación con las exportaciones. Bajo el impuesto al vC:Llor, 

la tasa aplicable a las exportaciones suele ser cero. Esto -

significa que la exportaci~n est§ exenta del IVA y, ademas, -

el exportador puede reclamar un cr~dito correspondiente a l.os 

insumos ,adquiridos para fabricar los productos de la exporta

ci6n. Como la exportación est~ exenta del IVA, los reembol-
sos son frecuentes 11

• (7)." 

Pero a pesar de que los reembolsos son frecuentes y exis

te la imperiosa necesidad de fomentar la exportaci6n, la cap~ 

cidad de respuesta de la administración fiscal es limitaaa. -

El derecho a las devoluciones, en el caso de las exportacio-

nes, se adquiere hasta que las exportaciones se consuman, con 

el conc;iguiente perjuicio ~c.:.::.~~i~o !lara el exportador.. A e!!_ 

ta circunstancia hay que sumar el siempre engorroso trámite -

de obtenci6n de los permisos de exportación y la penuria e.co

n6mica de las Haciendas Estatales, ~ue dif1cilrnente pueden s~ 

tisfacer oportunamente las solicitudes de devoluciones de los' 

(7) Lagares, Manuel. Ob. Cit. p. 80 
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contribuyentes de los tstados. Esta deficiencia no se mitiga, 

atln cuando la Federnci6n h.u implementado un fondo especial de 

devoluciones, para que las r:acicndas Estatales puedan satisfe_ 

cer las demandas de loz contribuyentes~ 

En esta perspectiva, la invitaci6n n lu. defraudación fis -

cal es fuerte. La obtención de devoluciones indebida del IVA 

es frecuente. As!, tenemos que estas devoluciones indebidas

del IVA se producir~ cuando el acrcditamiento del impuesto -

pagado sea menor que el que se traslad.;i y el contribu~·ente h!!_ 

ga aparecer corno inversa dicha relación. También se produci

rán estas devoluciones indebidas cuando el permiso de export~ 

ciOn no se encuentre en regla o cuando el contribuyente hñga

aparecer como consumada la exportación, a efecto de obtener -

le devolución. Tarnbi~n se producir& la devolución indebida -

CU.).."'lC.C el contribuyente recibe ln devoluci6n de bienes u otar 

gue descuentos sin hacer la deducci6n de dichos conceptos en

las sucesivas declaraciones mensuales, etc. 

Esta v!lvula de la evasiOn se encuentra plenamente abierta. 

Para cerrarla se necesitar!a que se perfeccionara y agilizara 

el sistema de otorgamiento de permisos ae exportaci6n. Tam-

bién se necesitar!a que las Haciendas Estatales robustecieran 

sus finanzas y que la inspección fiscal fuese m&s ágil. Tam-

bién se necesitaría adoptar medidas sabias, como las que a 

continuaciOn se apuntan: 

"El resguardo fiscal del IVA al entregar al consumidor el-

· bolct!n de circulaci6n para los productos en tr!insito puede.

representar un instrwnenco útil ü~ ~a~u la inspeccieü ••• En

Bélgica, que es un pats que desde hace más tiempo ha introdu

cido• el uso áe estos documentos, el control es doble; ante :t.E. 

do, lo·s docwnentos sólo pueden ser impresos por unos pocos· t!_ 

pOgrafos autorizados, que deben comunicar a las oficinas la -
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lista de las crapresn~ c1ue han enc.:lrg.c¡do los C!.ocumentos, ln nu 

meraci6n y Ja serie Oc documento~ ... .mlrcgados, y están obliga

dos a entregar a cada D.dc.1uiricnte un resguardo comprobatorio

dc la consigna de estos documentos .... Además están previstos 

controles espectficos para los resguardos se envian funciona

rios a la sede de la empresa vari<:ls voces al año •.• sin pre -
vio aviso .... ". lS) · 

Siendo improbable que estos mecanismos y alternativas se -

concreten en la práctica, debemos considerar a la devoluci6n

de1 l.VA obtenida indebidamente por el contribuyente como uno

de los factores predominantes de la evasión de este impuesto. 

3. '1. Frñndc Com(in o Fraude Federal. 

Corresponde ahora precisar si el delito de defraudaci6n 

fiscal puede ser visto como un fraude com6n o fraude feCeral. 

Al respecto es interesante el comentario hecho por Abd6n Her
nández ESparza, quien dij o que ºLa figura de delito 1 defraud,!! 

cien fiscal' aparece en nuestro derecho positivo hasta fecha

reciente. Con anterioridad a la tipificación del delito de -
defraudaci6n fiscal se pod1~ proceder en contra del causante

con fundameuto en el fraude consignado en e:l Código Penal. 

Al no exigir calidades especiales en el sujeto pasivo, el 

fraude en contra de la hacienda ptlblica quedaba comprendido -

dentro del fraude gen~rico. 11 9 

ü~ lo .:...~t~rior, parecer1a ~ue el fraude fiscal puede ser -

considerado como un fraude comG.n, y más aO.n si t:.orna.JÍ1u.::> l;:,,.:: p::, 

(8) 

(9) 

Visco, Vicenso. Reforma Tributaria y Evasi6n Fiscal. Re-
vista del. Trimestre Fiscal.. Guadal.ajara, Mex. /\br-Jun/Jul. .. 
Sept. 1985. p. 90 
P.ern~ndez Esparza. Ob. Cit. p. 43 
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labros del autor citado, de c;:!UC no se cxi1;0n "caJ.id<:iCC.3 espe

ciales cnel sujeto pasivo". Además, n.:tdic duda que ~l delito 

de defraud.:ici6n fiscal previsto por el artículo 108 del Códi

go Fiscal de la Federaci6n es casi un.:t copia del tipo C12 fru~ 

de genérico comprendido en ln primera purtc él.el artículc.' 386-

del Código Penal del Distrito Federal, pues en t~nninos gene

rales encontramos los mismos elementos, a saber: 

a) Enqaño o aprovechilmicnto d~ un er.r:ur; 

b) Que el autor se haga ilícitamente de alguna. cosa u obtenga 

un beneficio indebido; y 

e) L<i rclaci6n ele casualidad •;nt.!"c :!..:: .::i.c:.:.:.:_.,;,.:::, ,:;¡·,9ai11..J.::.u y la -

obtenci6n del beneficio indebido. Sin embargo, es eviden

te que en la actualidad el delito de defraudaci6n fiscal,

es un fraude federal, es decir, se trata de un delito del

orden federal. 

En efecto, la propia Constituci6n Política establece en su 

artículo 73, fracci6n XXI, que el congreso tiene facultad "p~ 

ra definir los delitos y faltas ·contra la Federaci6n y fijar

los castigos que por ellos deban im!)Onerse 11
• Lo anterior re

presenta el fundamento constitucional en virtud del cual el -

Congreso de la Unión puede fijar los delitos en contra d~ la

Federaci6n, lo que en materia fiscal a llevado a cabo por me

dio del C6digo Fiscal de la Federaci6n. Ahora bien, de con-

fcr~icl.:id con t::l ai:L.:Li..:ulu .jl de la Ley urgtinica del Poder Jud~ 

cial de la Federación, la fracción primera enumera cuales son 

los delitos del orden federal, mencionando en primer t~rmino

" los prcv istos en las leyes federales 11
, por lo que al ene.en -

trarsc el delito de defrauduci6n fiscal dentro de un ordena -

miento ele cartictcr federal, como lo es el C.6digo Fiscal de la 

r'cdcruci6n, rcsult.'.l claro que estamos ante un delito del or-

dcn federal. 
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Pero, no solamente por su ubicnci6n, sino trunbi6n rmr sus ca

racterísticas, la dcfraud<J.ci6n fiscal con::.;tituyc un delito C:lül -

orden federal, lo cual se deduce del co;i.tcnido de la fracción 

primers del artículo 41 de la ya citada Ley Org~nica del Poder -

Judicial de la Federación, llUC en su inciso e). considera como ¿~ 

lites del orden federal "o.quellos en que la. Fedcraci6n sea Sl1je

to pasivo". En la especie, encontramos que en el delito de a.e-

fraudaci.ón fiscal el sujeto activo es el ccmtribuy~ntc que me -

diante el engaño o aprovechamiento del error logra su objetivo -

"con perjuicio del fisco federal'', es decir, el sujeto pasivo 

viene a ser la Federaci6n. En relación con esto Abdón Hernández 

Esparza ha dicho que: "I::n Guante al sujeto pasivo, este lo es el 

Estado. El sujeto pasivo de los delitos es el titular del dere

Cho lesionado, por lo que si el titular del derecho es el Estado, 

éste debe ser el sujet.:o va.si· ... -o. 'F'h necesario precisar en este -

caso, que el engañado o aqu61 de cuyo error se aprovecha el ~uJs 

to activo no es el fisco, ni el Estado: lo es la persona física, 

el funcionario o funcionarios dentro de cuya c;ompetencia est§ la 

función de precisar los créditos fiscales, los sujetos obligados 

y efectuar la recaudación. Consecuentemente, el sujeto engañado 

y el sujeto pasivo no son una y la misma per~nr~, ya que s61o el 
Estado puede ser sujeto pasivo c;01 deiito". (lO) 

Resulta interesante el comentario relativo a que el sujeto e!!_ 

gañado y el sujeto pasivo no son la misma persona, lo cual es 

cierto, pero tambi~n es cierto que ~-el sujeto pasivo en la de

fraudación fiscal· es el Estado o Federación, o utilizando los 

t.6!"11'\inos del Código Fiscal, el sujeto pasivo es el "fisco fede -

ral 11 , lo cual hace C!Ue el áeliLu en CC'!!1~nto sea de orden federal. 

(10) Hern&ndez r:sparza. Ob. Cit. p. 43 
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A mayor ..1.bundamiento, cabe dec.ir que el artículo 92 c!el e~ 

digo Fiscal de la ?ederaci6n, que establece los requisitos de 

procedibilidad en materia de delitos fiscales entre los que -

se encuentra la defrauduci6n fiscal, menciona al Ministerio -

Público .Federal corno el órgano que tendrá purte en el inicio

del procedimiento penal que se suscite con moti,.1 0 de dichos -

delitos. 

Lo anterior, aunado a todo lo ya expuesto, deja ver clnra

mentc que el delito de la defraudación fiscal, de acuerdo con 

su ubicaci6n, características y rec;¡uisitos de procedibilidad

penal, es a todas luces un delito del orden federal. 



C A P I T U L O IV 

IMPACTO SOCIOLOGICO. 
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CAPITULO IV 

IMPACTO SOCIOLOGICO. 

En tOrrninos generales podemos afirmar junto con el juri~ 

ta mexicano Francisco de la Garza que "Lo activiCad financie

ra tiene también un aspecto sociol6gico, como lo ha destacado 

Morselli. Este aspecto resulta de que el régimen de los tri

butos y de los gastos públicos ejerce una determinada influe~ 

cia, m~s o menos decisiva, sobre los ~ruvos sociales que ope

ran dentro del Estado~ Los fines pol1ticos do los impuestos

aparecen muchas veces in~piraUos y condicionad~s For lns a~e

tencias y anhelos que laten en los grupos sociales como ~e -

tOan dentro de cada organizaci6n pol1tica. De ahf. que la Ha

cienda Pública dtlbu Ocuparse. 't.~;;.!::!é.~ d~ la~ 1"P,!)ercusionc::; so

ciales que pueden derivarse de la actuaci6n ccon6mica de los
entes públicos". {l) 

Lo anterior es importante porque no podemos desvincular

la actividad financiera del Estado de la influencia sociológi 

ca que ejerce, ya que dicha actividad debe considerar en for

ma determinante los diversos grupos sociales que han de sopoE 

tar la carga tributaria, y que a su vez, han de ser ellos mi~ 

mos los que puedan obtener algunos beneficios en la distribu

ciOn del gasto p6blico, lo que se dar1a en la prestaci6n de -

servicios públicos, pues si el Estado eroga sin atender a las 

necesidades de la comunidad, estaría provocando el desconten

to de la población tributaria, la cual optar1a por la evasi6n 

fiscal, produci~ndose así una disminución t:!U ld. i.:a.pt.ac.!.!Sr. C.c

ingresos; es por esto que un sistema fiscal que no considera-

(ll De la Garza. Ob. Cit. p. 8 
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el impacto sociol6gico que produce tiende a desalentar el tr~ 

bajo, el ahorro y la productividad, lo que se traduce en un -

empobrecimiento general de la nación. Al respecto son acert~ 
das las palabras del fisco.lista ;.,ngelopoulos, quien dijo que

'' la política fiscal no puede ser una política neutral vis a -

vis de la econom:ía y de la comunidad, como enseñaba la escue

la cl5sica, sino que ha de estar enderezada hacia la realiza

ci6n de los objetivos del Estado acordes con el fin supremo -
de la prosperidad social", (Z) 

En consecuencia, el Estado debe ser muy cuidadoso de no

descuidar las necesidades de la sociedad, al elaborar sus di~ 

posiciones fiscales. Considero pertinente mencionar aquí, 

que de acuerdo con l~s diferentes teorías que existen para 

fundamentar el derecho del Estado para establecer tributos, -
el Profesor Radl Rodríguez Lobato al referirse a la teoría de 

Andreozzi, la cual expresa que el fundamento esencial del tr.:!:_ 
buto es la satisfacción de las necesidades sociales, sostierye 

(!Ue: "En. cierta medida, esta teor!a tiene aplicaci6n en la 

realidad mexicana pues observamos c6rno el gobierno federal, a 

trav~s de diversos org~ni~moc y entes pGblico~, eroga anu~l-
mente considerables' cantidades para satisfacer las necesida-

des físicas y ospiritualen de la sociedad. Corno ejemplo de -

la satisfacci6n de necesidades f!sicas de la sociedad tenemos 

a los siguiantes organismos: la CONASUPO cuya finalidad es 

mantener al alcance del pueblo alimentos básicos de consumo -

indispensable a precioü accesibles para las personas de esca

sos recursos econ6micos; el Inotituto de Scguridild "},• Servi -

ci~s Sociales para los trabajadores del Estado; el Banco Na-

cional de Obras y Servicios POblicos; el Instituto Mexicano -

del Seguro Social, el Instituto del Fondo Nacional de la Vi--

(2) Citado por Oe la Garza. Ob. Cit. p. B 
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vicnda para los trabajadores, etcétera, organisrr.os todoz 

ellos, a trav6s de los cuales se procura poner ul alcance del 

pueblo vivienda, alimento, servicios médicos, etcétera. En -

cuanto a las necesidades espirituales, el gobierno federal 

proporciona educaci6n preprimaria, primaria, secundaria, asi

como estudios medios superiores y profesionales y cuando no -

los proporciona en forma directa, concede considerables subs!_ 

dios para tal efecto como es el caso de lu universidades. 

Igualmente mantiene al Instituto Nacional de Bellas Artes y -

al Colegio de México, por citar nada m~s dos organismos a 

quienes se ha encomendado lñ promoci6n cultural en la rama de 

las artes y la ciencia." ( 3 ) 

Al1n cuando lo anterior es cierto, t.:::unbi~n lo es el hecho 

de que en los Oltimos años han existido varios desajustes en
materia tributaria en nuestro pais, debido básicamente a la -
constante alza de las tasas i.mposi t.i VélS, lo que ha provocado

diversos problemas principalmente de indole econ6mico y so.-
cial. 

En efecto, al profesor mexicano Adolfo Arrioja Vizcaino
ha comentado muy acertadamente que ºen mCiltiples ocasiones a!_ 

gunos gobernantes carentes de conocimientos acerca de las re
glas m~s elementales de la planeación fiscal, incurren en el

frecuente error de creer que una elevaci6n de las tasas irnpo

si tivas traer& autom~ticamente una mayor recaudaci6n para la

Hacienda .Pablica. Al parecer olvidan que el monto de los tr! 
butos debe fijarse no en funci6n de los requerimientos presu

puestarios del Estado -los que por lo coman siempre se encue~ 

tran en plan ascendente-, sino de acuerdo con la capacidad 

econórniCa n~dl de la poOlaci.óu <:J.Ue Lril.iut.a. Lci id.slocia rt:-.:.. 

(3) Rodríguez Lobato, Ratll. Derecho Fiscal. Editori.al Harla. -
M6xico, 1986. p. 100 
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ciente de nuestro pa1s demucstr.:i vcrai:::idad en este aserto. 

El período gubernamental 1970-1976 se caracterizó, entre 

otras cosas, por el aumento incesante de las cuot.::i.s y tarifas 

de todo tipo de impuc$tos y sin embargo .M~xico acal:-6 sumido -

en una profunda crisis econ6mica C.:iru.ctcriznda por la presen

cia a plenitud de los cuatro mo<lcrnos jinetes del apocalipsis: 

la reces.i.ón, lr\ inflación, la dcvaluac16n y el dcsempleo~"( 4 ) 

De lo anterior se desprende cl~!."ument0 c::ue los problemas 

mencionados lesionan fundamentalmente a lu sociedad, la cual

padece a causa de la incorrecta regulc:i.ci6n tributuria, siendo 

los contribuyentes de los diferentes impuestos los que mayor

daño ::::;ufren, por ello una de sus actitudes más comunes es pr~ 

curar la evasión tributaria; as'í surge la defraudaci6n fiscal 

corno consecuencia de una mala política fiscal. Consecuente-

mc~tc, no exogcramos al afirmar que el elemento sociol5gico -

tiene relevancia dentro de la actividaC financiera del EstaJo, 

as! lo ha destacado Giuliani Fonrouge, al decir que ºsi bien

la acti~idad financiera tiene b~ae e.con6mica, no puede desco

nocerse la influencia de otros elementos, especialmente· del -

po11tico y del sociológico, que tienen importancia preponde-
rante. 11 (S) 

En conclusi6n, podemos decir que el impacto sociol6gico

que produce la materia tributaria es muy importante, en vir-

tud de que la fijaci6n de los impuestos ha de hacerse tornando 

en consideración las repercusiones sociales que traerá apare

gadas, repercusiones que se incrementan cuando surge la de -

fraudaci6n fiscal como fen6meno inevitable de un sistema tri

butario Ut==s.::qu.ilibr;:i.ao, mismas que podemos agrupar principal-

(4) Arrioja Vizcaíno, Adolfo. Derecho Fiscal. Editorial The-
mis, cuarta edici6n. M~xico 1988. p. 166 

(Sl Citado por De la Garza. Ob. Cit. p. 9 
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mente en tres niveles: a} institucional, es decir, en rela -

ci6n con la llctividad concreta de la SecretCJ.r!.il de Hacienda ~· 

Crédito Pdblico; b) econ6mico; y el penal. Corresponde ahora 

precisamente el estudio de dicho impacto sociológico en cada

uno de estos niveles, refiriéndolo específicamente al delito

de defraudaci6n f incal en materia del Impuesto al Valor Agre

gado. 

4.1. A Nivel lnstitucional (Secretaría de Hacienda y Crédito 

~-

Resulta oportuno mencionar primeramente que "desde la I!!_ 

dependencia funcionó la Secretaría de Hacienda y Cr~dito PG-

blico como 6rgano de la actividad financiera federal. Hasta

hacc pocas d~cadas era el que concentraba toda esa activi 

dad." ( 6 ) i\fortunadamente, a trav€s del tiempo dicho órgano ha 

ido perdiendo atribuciones que an realidad no le correspon -

d!an, mismas que han quedado comprendidas dentro de otras se

cretarías principalmente la de Programaci6n y Presupuesto. 

Encontramos as!, que en la actualidad la Secretaría de Hacie~ 
da y cr~dito Pclblico tiene b~sicamente las funciones de ges .. -

tianar el ingreso pOblico y manejar el cr~dito pGblico, sien
do concretamente el articulo 31 de la Ley Orgttnica de la Adm! 

nistraci6n PGbli~a Federal, el que establece las funciones es 

pec!ficas de la citada Secretaría. 

Ahora bien, del contenido del mencionado precepto legal, 

podernos destacar das funciones que tienen singular importan

cia para los fineR del preRent-P. P~tudio, y "!Uie s~n, a· sabz:::: 

Primera, "Estudiar y formular los proyectos de leyes y Cisp".J-

(6) De la Garza. Ob. Cit. p. 72 
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sicioncs impositivas, y las leyes de inqreso federal y del D~ 
partamcnto del Distrito Federal": ScsrunC.a, ºCobrar los im 

puestos ..... federales ..... y del Distrito Federal". 

En efecto, la Primer funci6n autoriza a la secrctar!a de 
Hacienda y Cr6dito Pdblico u tener purtc activa en la elabor~ 

ci6n de normas que fijan contribuciones y señalan criterios -

para hacer efectiva la captación de ingresos. Esto on tras -

cendente porque de por si se ha criticado el hecho de que cl

Poder Legislativo pr~cticamcntc no l~gisla en materia fiscal, 

limitándose su actuaci6n a aprobar en forma precipitada leyes 

que muchas veces son absurdas o contravienen preceptos const~ 

tucionales.. En este sentido se ha expresado Eduardo A. John

son Okhuysen, quien ha dicho que "en la actualid.:!d, el Ejecu

tivo es el que hace realmente los cambios a las leyes fisca-

les, introduc~ nuevas contribuciones, las justifica y después 

las propone al Legislativo, siendo que €5tc la~ "?Studi.1 j" í;I"i

la mayoría de los casos aprueba con pocos o nulos cambios, 

traicion~do así la conEianza depositada en ~l por sus votan

tes. Con lo expuesto no quiero decir que. el sistema fiscal -

mexicano es ilegal, lo que pretendo es que el Legislativo re

capacite sobre la alta responsabilidad moral que tiene al 

aprobar una ley fiscal, ryo estoy pregunt&ndorne si los impues

tos son justos o no, sino de quien realmente emanan, si del -

Poder Ejocutivo o del Legislativo .•. La cr!tica ~ue pretendo 

hacer no es en contra del sistema fiscal, sino de la forma en 

que el Ejecutivo ha venido creciendo en la importancia de su

creación, sometiendo en filosof1a y pol1tica fiscal al Legis

lativo." <7 > 

(7) Johnson Okhuysen, Eduardo A. Equilibrio entre PresiOn Fis 
cal y Justicia Fiscal. Editorial Themis. M~xico 1996.p.2~ 
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Si a lo anterior agregamos la expedición anual de la "R.!:, 

soluci6n yuc Establece Reglas Generales y otrus Disposicionen 

de Car.1cter Fiscal", siendo l.:i Secretar.fa de Hacienda y Crédf. 

to Pdblico facultada, con apoyo en los artículos 16 y 31 de -

la Ley anteriormente citada, para publicar anualmente dichas

resoluciones, resultará, consecuentemente, 0uc el Poder Lcgi~ 

lativo tiene poca intervención en materia tributaria. 

Todo lo anterior demuestrn qu~ e>.:istc un mínimo de segu

ridad para los ciudadanos, toda vez que las contribuciones no 

son fijadas por sus rcprezcntantes, sino por el Ejecutivo y -

autoridades hacendarías; adem~s la abundancia y complejidad -

de las disposiciones fiscales provoca confusi6n en los contr~ 

buyentes, quienes optan por la evasi6n fiscal como medio de -

escape. 

En consecuencia, la defraudaci6n fiscal aparece, corno 

una respuesta de la poblaci6n tributaria ~ue manifiesta su d~ 

sacuerdo ante una gama de normas que ponen sobre sus hombros

cargas fiscales muy pesadas, y que incluso llegnn a ser, en -

algunos casos, Violatorias de preceptos constitucionales. 

En cuanto a la segunda función que mnecionamos de la Se

cretaria de Hacienda y Crédito Público, consiste en cobrar i~ 

puestos federales y del Distrito Federal, tambi6n es posible

hacer algunas críticas, especialmente en lo que se refiere al 

abuso que las autoridades hacendarias cometen al realizar in~ 

pecciones fiscales con el fin de cerciorarse del cumplimiento 

de las disposiciones tributarias. Con mucho acierto el prof~ 

sor Adolfo Arrioja Vizcaino ha dicho que: "Nadie discute el -

derecho que al Fisco le asiste de verificar el correcto curn-

plimiento por p~rtc de los sujetos pasivos de las obligacio-

nes tributarias que las leyes aplicables les imponen, puesto

quc de no ser as1, la Hacienda Pablic~ ne encontraría a mer--
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ced de los causantes de mala fe; pero una cosa es llevar a e~ 

bo una rnera tarea de cerificaci6n y comprobu.c.ión prj,ctica~cn

te rutinaria y otra muy distinta es rodear esa tarea de una -

atm6s fer a de terror, presión, prepotencia, pe dan te ria y chan

taje hacia los particulares, con el fin de obligarlos a conf~ 

sar omisiones impositivas que en realidad nunca han ex:istido

o con el objeto de obtener de ellos d5divas y gratificaciones 

bajo el pretexto de silenciar supuestas irregularidades •.. el 

individuo que es victima de injustas vizitns y f iscalizacio-

nes, automáticamente se desalienta y se siente tr~tado como -

un criminal sin serl.o; piensa que de nada sirve trabajar y e~ 

forzarse en un ambiente de represión y recaudaci6n forzada y
genera, subconscientemente primero, y oLjctiv~~cntc dcspu~s,
un profundo resent~~icnto hacia el gobierno constituido~ Co~ 

secuentemente cierra su comercio e industria, traslada su ca

pital hacia otro sitio, deJa a~ invGrti:::- ;,·, PO!:' '='-""n~:í0u.iente, 

de crear empleos y de pagar tributo." ( 
8

) 

ere~ que se puede hablar mucho más de los abusos cometi

dos por las autoridades hacendarías, así como de los negati-

vos efectos sociales que los mismos producen, entre los cua-

les el autor citado menciona algunos, a los que podemos agre

gar el. de la defraudaci6n fiscal, pues es evidente que los 

causantes cuando se ven amenazados en sus fuentes de riqueza, 

reaccionan incurriendo en m6todos il1citos que les permitan -

defenderse del Fisco que se presenta ante ellos como un oodeE 

no cuerpo de Inquisici6n. 

Resumiendo tod.o lo antes expuesto, diremos que la secre

tar!a de Hacienda y Crédito Ptlblico al reali-¿di. las de=. f'.,!..~-

ciones básicas ya mencionadas, es decir, formular proyectos -

(8) Arrioja Vizcaino. Ob. Cit. pp. 169 y 170. 
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de leyes y disposiciones impositivas y cobrar impuestos, ha -

cometido errores que producen un impacto sociológico importa~ 

te, en el sentido de ocasionar que los contribuyentes sientan 

un repudio por las autoridades hacendarias, reflejándolo a 

través de actitudes corno lo son el cierre de sus empresas, 

traslado de sus capitales a bancos extranjeros y defraudacio

nes fiscales, mismas que redundan en perjuiclo de la propia -

Secretaria, y~ que obtendrá menos ingresos; por consiguiente

es 1a misma Secretaría de Hacienda y Cr6dito pablico la que -

causa el problema, y a su vez sufre las consecuencias. 

Ahora bien, al aplicar lo antes dicho a la materia del -

Impuesto al Valor Agregado, ehontramos serios problemas entre 

los que destaca el hecho de que la legislaci6n referida al i!!!_ 

puesto que nos ocupa ha tenido grandes errores, a pesar de -

que desde hace tiempo se ha recomendado la necesidad de anali 

zar bien el impuesto que se introduce asi como los efectos 

que producirá. 

Uno de los autores que ha hecho precisamente esta rece -

mendaci6n es Armando Giorgetti, quien escribi6 lo siguiente:

"Otra observaci6n puede formularse con motivo de los crite -

rios en que debe inspirarse el legislador tributario en la 

brtsqueda y en la selección de las formas de imposici6n. Debe 

saber apreciar y prever, con adecuada aproximaci6n, el monto

de 1a recaudaci6n que producirá el impuesto y los efectos de

los tributos. Porque de nada valdria preparar un mecanismo -

fiscal p~rr~cLo si en l~ p~Scticn ne hab~f ~ ñP. producir el 

monto previsto de ingresos, o determinar1a desigualdades o 

excesivo.s desequilibrios en el sacrificio de la masa contrib:!_ 

yente. 11 <9 > Lo señalado en Qltirno tl?rmino por el autor citado-

(9) Giorgetti, Armnndo. La Evasi6n Tributaria, traducción por 
el Prof. Antonio Scarano. Ediciones Depalma. Buenos Aires 
1967. p. 81 
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es algo que ha sucedido exactamente con la Ley del Impuesto -
al Valor Agregado. 

En efecto, el artículo 6 de la mencionada ley, concede a 

determinados contribuyentes del impuesto en comento, el dere

cho de solicitar tlevoluci6n mensual de los saldos a favor, lo 

que determina desigualdades para aquellos causantes que se e~ 

cuentran en igualdad de circunstancias, produci6ndose asi la

que Giorgetti llama ºexcesivos desequilibrios en el sacrifi-

cio contribuyente 11
• 

Ha sido tan notorio y tan importante dicho desequilibrio 

que muchos contribuyentes afectados han recurrido al juicio -

de amparo, alegando una violaci6n al principio de equidad con 

la medida prevista en el art1culo referido. Afortunadamente, 

la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha sustentado el 

criterio de que el precepto comentado efectivamente viola el
principio de equidad; as1 lo h~ expresado al resolver algunos 

amparos ~n revisi6n, y este criterio tan importante ha sido -

considerado en el 61timo Informe de 1988, mismo que a conti-

nuaci6n transcribimos: 

"VALOR AGREGADO, DEVOLUCION MENSUAL DE LOS 

SALDOS A Fl': /OR OTORGADA SOLO A DETER!>!INA-

DOS CONTRIBUYENTES QUEllRA.'lTA EL PRINCIPIO

DE EQUIDAD. ARTICULO 6TO. DE LA LEY DEL DJ 
PUESTO AL VALOR AGREGADO, VIGENTE A PARTIR 

DE !IIL NOVECIENTOS OCHENTA Y SIETE. 

Este precepto establece que cuando en la -

declaraci6n de pago provisional resulte 

saldo a favor, podrá solicitarse la devol~ 

ción mensual siernp.re qut= ~1;;;1 tr.;..tc de con-

tribuyentes. dedicados a la agricultura, g~ 

nader1a, avicultura o pesca, as1 corno cuél!l 
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do derive de inversiones relacionadas di

rectamente con actividades empresariales, 

para la const1:ucci6n o adquisición de in

muebles e instalaciones, maquinaria y 

equipo, gastos e inversiones en períodos

preoperativos, o se trate de los bienes o 

servicios a que se refiere el numeral 29-

de la Ley de lü materia cuando unos u 

otros se exporten. Dicha disposición vio

la el principio de equidad al otorgar la

devoluci6n mensual solo a determinadas e~ 

teqorias de contribuyentes del gravamcn,

y no a todos los causantes que se encuen

tran en igualdad de circunstancias. 

Trat~ndose de devoluci6n de saldos a fa-

vor, la igualdad existe respecto de todos 

los contribuyentes que los obtengan, ind~ 

pendientemente de la actividad que desa -

rrollen o de la tasa en que tributen, los 

que tienen derecho a que se les otorgue -
un trato igual." (lO) 

lo anterior refleja claramente que no ha sido muy afortu

nada la Ley del Impuesto al Valor Agregado en su trato con los 

diferentes grupos de contribuyentes, lo que ha originado que -

un nOmero creciente de causantes recurra al juicio de amparo,

redUndando lo anterior en prejuicio de la Secretar.ta de Uacie!!: 

da y Crédito PGblico, como ya se ha expresado. 

Por desqracia, los defectos de la Ley citada no quedan 

ah!, pu~s en su articulo 18 ha incurrido tambi~n en violaciOn-

(10) Informe de la Suprema Corte de Justicia' de la Nación, co
rrespondiente al año de 1988. Tomo Pleno. Vol. II. p. 887 
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a principios consagrados por la tracción IV del art!culo 31 -

Constitucional, y precisamente por tener efectos tan neqati-

vos en el aspecto econ6mico conviene analizarlo en el aparta
do siguiente. 

4.2. A Nivel Econ6mico. 

Considero pertinente dentacar el hecho de que los impue~ 

tos deben tener una utilidad econ6mica en beneficio no s6lo -

del Estado, sino ante todo de los propios contribuyentes, la

que se reflejaria en el establecimiento de más y mejores ser

vicios pGblicos. Asimismo, hay quienes piensan que los im -

puestos deben servir para lograr la redistribuci6n de la ri-

queza, as! se ha dicho que: "En Mt!xico noz tenc.rnos que enfre!:. 

tar a una triste realidad social, que consiste en la brutal -

centralizaci6n de la riqueza en pocas manos. Lo anterior nos 

daría la idea de que las contribuciones en nuestro país debe

rían buscar en primera instancia la redistribuci6n de la ri-

queza, siendo que en realidad ~sto no sucede ••• El caso de -

~xico -y de muchos pa1ses del tercer mundo- es muy complejo, 

no ha llegado el momento econ6mico del pa1s en el cual los i!!!_ 

puestos sirvan como un verdadero medio de redistribuci6n de -

la riqueza, este momento tiene que llegar despu~s de que para 

el Estado las contribuciones sean un medio para subsistir, P!:, 

ra poder vivir al d1a, para hacer uso de los objetivos de una 

politica fiscal moderna, se tiene que tener un estudio econ6-

mico adecuado; no se puede buscar en las constribuciones de -

un pa1s subdesarrollado 1oq mis!1:1os objctiv·c::: cr..:c ti.c."lCü ic:s -
ingresos tributarios en paises desarrollados. La respuesta.a 

esta complejidad fiscal, al menos a corto plaza la observamos, 
ha sido que a partir de 1983 el Estado descansa su pol1tica~

fiScal en irnpue~tos indirectos, aumentando su diversidad y 
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sus tarifas. u (ll) 

De lo anterior podemos subrayar dos aspectos fundamenta

les: primero, que tenemos una inequitativa distribución de la 

riqueza, misma que no se ha podido redistribuir por medio de

las contribuciones y; segundo, que la tendencia del Estado ha 

sido incrementar la diversidad y tarifas de los impuestos. D! 

chos aspectos ponen de manifiesto la realidad econ6mica de 

nuestro país, misma que resulta poco afortunada, en virtud de 

qUe la mayor parte de la poblaci6n que tributa es de clase m~ 

dia y baja, y actualmente soportan cargas tributarias muy pe

áadas. 

Hablando concretamente del Impuesto al Valor Agregc.do, -

la propia Secretar!a de Hacienda y Crédito Ptlblico ha sostent 

do que ºel auracnto de las tasas del Impuesto al Valor Agrega

do implica un sacrificio para todos. Sin embargo, se h~ p:i:o

curado GUe se distribuya éste, de acuerdo a ha capacidad de -

pago. 11 ll2> Atln cuando se logre distribuir el sacrificio de 

acuerdo a la capacidad econ6mica de los causantes, es eviden

te que el aumento de las tarifas impositivas origina que los

contribuyente s se opongan al pago del impuesto, por lo que 

tratarán por cualquier medio de evadir su obligaci6n tributa

ria, proQucil3ndose inevitablemente el delito de defraudaci6n

fiscal. En rclaciOn con esto, Armando Giorgetti nos dice lo

siguicnte: "debe destacarse que lo elevado de la imposici6n -

en s1 ~· por s:t -es decir, independientemente de CUGlquier po

sible reflejo y concxi6n, y por tanto, en estrecha relaci6n -

con la aprecinci6n que de ello hace el sujeto contribuyente-

representa un factor U,t;:.:l~i·:c dP los actos de OJ:?Osici6n al 

tr1buto; debido a que el deudor del impuesto advierte en fu~-

(11) ~ohnson Okhuysen. Ob. Cit. pp. 62 y 63. 
(12) Ibidem. p. 66 
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ma subjetiva lo doloroso econ6mieo (penositá econ6rnica), esti

mulando en €1 la tendenci~ hacia la ocultación de l~ rJqueza -
imponible y, por tanto, induci~ndolo a la evasi6n. 11 (lJ) 

Ahora bien, queda claro que el Impuesto al \'alar Agregado, 

al tener tasas elevadas ha provocado una molestia en sus cau-

santes, con los consecuentes problemas antes citados, empero,

lo más grave de este impuesto es lo referido a su artículo 18-

que contiene lo que en materia fiscal se denomina doble tribu

tación, es decir, acumula impuesto sobre ilnpuesto para gravar

doblernente determinados actos de consumo. En concreto dice el 

precepto mencionado en su parte conduncente que: 11 Para calcu-

lar el impuesto tratdndose de prestación de servicios se cons~ 

derar~ como valor el total de la contraprestaci6n p~ctada, as1 

como las cantidades que además Se carguen o cobren a quien re

ciba el servicio por otros impuestos ••• 11 

La dispoSici6n en estudio ha afectado dos de los servi~-
cios m~s indispensables en nuestro pa1s, como lo son el tel~f2 

no y la ~nerg!a el~ctrica, provocando justas protestas de los

usuarios quienes nuevamente han tenido que recurrir al juicio

de amparo para oponerse a tan nociva disposición legal. 

Es tan evidente la violaci6n al principio de justicia tr~ 

butaria mediante el artículo 18 de la Ley del Impuesto al Va-

lar Agregado, que la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha 

declarado inconstitucional el precepto aludido, a trav~s del -

criterio sost-?nido e-n ~j~ci.tt"rias rPci~ni:eq, '!11P R lñ ]1Cotr~ fl.:!. 
ce: 

(13) Giorgetti. Ob. Cit. P• 135 
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"VALOR AGREGADO, IMPUESTO AL. SU ARTICUL0-

18 CONTRAVIENE LO DISPUESTO POP. EL ARTICU

LO 31, FRACCION IV, CONSTITUCIONAL.- El l~ 

gislador ordinario no puede, sin atentar -

en contra del principio de justicia tribu

taria, elegir de manera caprichosa e il6g! 

ca los presupuestos objetivos que, como h~ 

ches imponibles, sirven p<ira dar nacimien

to a la obligaci6n tributaria, y esto es -

lo que sucede cuando pretende transmutar -

las figuras jurídicas hasta llegar al ex -

tremo de señalar que el presupuesto de he

cho. o el elemento objetivo del hecho gene

rador del cr~dito fiscal sea precisamente, 

el monto de otro impuesto. Esto es as1 -

porque los impuestos de acuerdo con el Có

digo Fiscal de la Federaci6n que entr6 en

vigar el primero de abril de mil novecien

tos sesenta y siete, son' ••• las prestaci~ 

nes en dinero o en especie, que fija la -

ley con car§cter general y obligatorio a -

cargo de personas fis,icas o morales para -

cubrir los gastos pGblicos•, o como dice -

el C6digo Fiscal de la Federaci6n vigente

' ••• son las contribuciones establecidas en 

la ley que deben pagar las personas ffsi-

cas y morales sue se encuentren en la si-

tuaci6n jur1dica o de hecho prevista por -

la misma ... '. Consecuentcreente, cunndo el 
presupuesto objetivo del hecho imponible -

lo es gravar el cumplimiento de una oblig~ 

ci6n tributaria, gue es lo que se pretende 

en el artículo 18 de la Ley del Impuesto -

al Valor Agregado, se falta al principio -

de justicia tributaria. Es inaceptable 

que un impuesto sea el presupuesto objeti-
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vo de otro impuesto; que lo que es el re

sultado, se torne en presupuesto; que una 

sobreposición interminable de impuestos -

pueda ser constitucional a pesar de su i~ 

tr!nseca injusticia por desnaturalizar la 

esencia misma del impuesto y sus f inalid~ 

des. Debe precisarse que esta conclusi5n 

no contempla m~s casos que aqu~llo en que 
el presupuesto objetivo del hecho genera

dor de un impuesto es otro impuesto de 

distinta natuarleza. En consecuencia, al 

establecer el arttculo 10 de la Ley del -

Impuesto al Valor Agregado que para cale~ 

lar el impuesto, tratándose de prestación 

de servicios, se considera como valor el

total de 1a contraprestaci6n pactada, as1 

como las cantidades que además se carguen 

o cobren a quien reciba el servicio, por

otros impuestos, contraviene el art!culo-

31 fracción Iv, de la Constituci6n." Cl 4
) 

En consecuencia, nos encontramos con una disposici~n 

que es inconstitucional, pero adem~s, tiene efectos ec?n6r.licos 

tün dañinos que se proyectan básicamente en una inf laciOn per

judicial para toda la sociedad. As! lo ha considerado acerta

damente el profesor Arrioja Vizcaino, al comentar el multicit~ 

do precepto en r~laci6n con los dos servicios que Y.ª menciona

mos, diciendo que: "El efecto econl5mico de esta acumulaci6n de 

impuestos m~s claro -y desde luego mas negativo no puede ser.

En épocas de alta inf~aci6n, como la que no~ está. tocando vi -

(141 semanario Judicial de la Federaci6n, Séptima Epoca. Pril!l~ 
ra Parte, Pleno, Vals. 193-198. 
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vir, gravar en esa forma servicios que la gran mayor!a de la

poblaci6n necesariamente tiene que utilizar s6lo conduce al -

inevitable y progresivo encnrecimiento de consumos que est~n

estrecharnente vinculados con los precios de un gran no.mero de 

bienes y servicios que, a su vez, tienen que incrementarse en 

forma proporcional a los aumentos que en los costos operati -

vos provoca esta índebida acumulaci6n de impuestos, agudiz~n

dose en esa forma la ya de por s1 grave espiral inflacionaria 

que tanto está afectando el sano desenvolvimiento de la econ2 
m1a nacional." (lS) 

Por consiguiente podernoF. afrirnar que la regulaci6n del -

Dnpuesto al Valor agregado ha tenido deficiencias graves, mi~ 

mas que han producido efectos econ6micos negativos, provocan
do, a su vez, que los causantes dt! esta contribución tiendan

ª evitar el pago del tributo; es as1 como surge la defrauda-

ci6n fiscal trayendo consecuencias que lesionan a la Hacienda 

Pttblica pues ésta obtendrá menos ingresos, por lo que buscar~ 

la forma de sancionar al contribuyente culpable. Corresponde 

ahora analizar el impacto que ocasiona la defraudaciOn fiscal 

en el aspecto penal. 

4. 3. A Nivel Penal. 

En el delito de defraudaci6n fiscal el sujeto pasivo es

la Federaci6n, como ya se ha dicho en capitules anteriores1 -
Sln c."b~rgo, ~9 acertada la observación hecha por G~orgetti,

al hablar de los delitos fiscales en general en los siguien-·

tes tl§rminos: "Toda la colectividad organizada en el Estado y, 

por tanto, sus intereses comunes, resultan lesionados por el-

(15) Arrioja Vizcaino. Ob. Cit. p. 205 
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comportamiento antijur1dico del contribuyente que no cumple -

la obligación impositiva1 por tanto, la sanci6n financiera, -

penal o extrapen~l, tiene en mira sobre todo proteger el inte 
rés general." (lG) 

En efecto, es indudable que toda la colectividad resulta 
dañada mediante la comisi6n de delitos fiscales, toda vez que 

un menor nGmero de ingresos para el Fisco repercute en forma

general en la medida que los contribuyentes cumplidos estarán 

soportando la carga tributaria, y, por otra parte, el Estado

estar~ imposibilitado para atender a las necesidades de la e~ 
munidad a través del establecimiento de servicios pfiblicos. 

No obstante lo anterior, ser!a inexacto hablar de la so

ciedad como sujeto pasivo de los delitos fiscales, atin cuando 

~sta resulta lesionada con los mismos, por ello encontramos -

aceptable decir que es el fisco específicamente el sujeto pa

sivo en estos delitos. 

Ahora bien, toda conducta ilicita se hace acreedora de -

sanciones y por lo que respecta al delito de defraudaciOn f i~ 

cal, el art1culo lOB del c6digo Fiscal de la Federaci6n que -

lo preve~, dispone que 11 se sancionar§. con prisi6n de tres me

ses a seis años si el monto de lo defraudado no excede de 500 

veces el salario1 cuando exceda, la pena ser~ de tres a nueve 

años de prisi6n .. , es decir, la pena que se impone a los de -

fraudadores es privativa de libertad. A este respecto, el 

Licenciado Emilio Margain Manautou nos dice: "por lo que toca 

a la pena privativa de libertad si pretendiera imponerse a t~ 

dos los que son merecedores a ella ent~nces todo el pa1s ten

dr1a que convertirse en prisión, o bien de pretender ~eter a

l'a c4rcel a todos los defraudadores, entonces qui~n pagar1a -

(16) Giorgetti. Ob. Cit. p. 111 



151 

los impuestos para constitu1rlns. Quizá por esto nuestras a~ 

toridades prefieren elevadas multas y los contribuyentes no -

se escandalizan por ello, pues so.ben que en este caso piorden 
dinero pero no su libertad. 11 

{ 
17 ) 

Tal vez resulta un poco exagerada la anterior afirrnaci6n, 

con todo ello, tiene mucho de acierto en el sentido de que 
existe una grande cantidad de contribuyentes que incurren en

defraudaci6n fiscal. También es cierto que las autoridades -

hacendarias prefieren cobrar elevadas multas en lugar de me -

ter a la cárcel a todos los defraudadores. Es por esto filti

mo que el precepto que contempla la defraudación fiscal sice: 

"No se formular! querella si quien hubiere omitido el pago de 

la contribuci6n u obtenido el bene:ficio incieLido .:::\°:infcrr'!E> n -

este articulo, lo entera espontáneamente con sus recargos an

tes de gue la autoridad fiscal descubra la omisi6n o el per-

juicio, o medio requerimiento, orden de visita o cualquier 

otra gesti6n notificada por la misma, tendiente a la compra~~· 

ci6n del cumplimiento de las disposiciones fiscales 11
• !4.unado

a lo anterior, cabe citar que a~n cuando se haya formulado la 

querella, la Secretaria de Hacienda y Cr6dito P~blico puede -

pedir rl sobreseimiento del proceso, segttn dispone el articu

lo 92 del C6digo Fiscal," ••• cuando los procesados paguen las 

contribuciones originadas por los hechos imputados, las san-

cienes y los recargos respectiYos, o bien estos cr~ditos fis

cales queden garantizados a satisf acci6n de la propia Secret~ 

r1a. La paticién ~nterior .se hará discrecionalmente, antes -

de que el Ministerio PCiblico Federal formule conclufjionc:E ~· -

surtirtí efectos respectos de las personas a que la misma. se -

refiera. 11 

(17) citado por Johnson Okhuysen, Ob. Cit. p. 100 
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De lo anterior se deduce que la pena privativa de liber

tad prácticamente se convierta en penn pccmliaria, pues en 

realidad lo que busca ~a autoridad haccndaria es que se pa -

guen las contribUciones, las sanciones económicas y los recaE_ 

gos respectivos. en relación con esto es muy interesante cl

comentario del profesor Johnson Okhuysen, quien se ha exnre

sado en los siguientes términos: "Considero c .. ue el fin que 

persigue el articulado del C6digo Fiscal da la Federación al

permitir a la Secretaria de Hacienda y Crédito Pflblico con d~ 

nar de ~as consecuencias penales de la comisión de un delito

al contribuyente, si es que ~ste cumple con sus obligaciones

fiscales aludidas es muy loable y no se debe quitar de los d~ 

rechos que tiene el contribuyente, pero lo que se debe legis

lar y delimitar es la discrecionalid~d en la Secretaría de 1-~!:. 

cienda y C~dito Público, ya que deja en completo estado de -

incertidumbre al contribuyente, no sabe, si es que incurre en 

la elaboración de un d~lilo fisc~l, si con el pago <le lo ·elu

dido saldr~ libre o no. El C6digo debe ser más explícito en

lo que llama facultad discrecional de la Secretaria de Hacie~ 

da y crédito Püblico para la petici6n del sobreseimiento del

proceso, deber1a manejar conceptos m~s objetivos como el he-
cho de si es la primera vez que delinque, si es delito conti

nuado, etcétera, no debe dejar al arbitrio de la autoridad el 

resultado, yn que de ser as!, se puede llegar a injusticias -

sociales en las cuales para algunos casos, se adlnite el pago

y la secretaria de Hacienda y Crédito Pdblico retira la quere 

lla o declaratoria, o bien, aun con el pago no la retira. 11 (lB) 

Por todo lo expuesto, encontramos que en la práctica son 

muy pocos los procedimientos penales que se siguen por el de

lito de defraudaci6n fiscal, pues como hemos ~e?1nl~dc, lo t::;'Jr:> 

el Fisco pretende es, el pago del impuesto y sus recargos y -

(18) Johnson Okhuysan. Ob. Cit. p. 87 
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no tanto el encarcelamiento de los defraudadores. Al respec

to es oportuno lo apuntndo por Hcrnández Esparza al decir que 

"la legislaci6n penal fiscal ha tenido poca aplicación práct.:!:_ 

ca por dos razones principalmente: primero, el fisco busca 

tan solo la entrada de la mayor cantid~d de ingresos posibles 

a sus arcas y no la represi6n de la criminalidad ••• La segun

da raz6n de la no aplicaci6n de la Ley radica en que la auto

ridad retrocede en ocasiones en la aplicación de las penas ex 

cesivas, sobre todo si las analizamos a la luz del derecho 
comparado. 11 ( 

19 ) 

AGn cuando todo lo dicho es aplicable al delito de de -

fraudaci6n fiscal en materia del Impuesto al Valor J\.gregado,

conviene reiterar que en virtud de los errores legislativos -

cometidos, endonde se ha ca1do inclusive en inconstitucional! 

dades, los causantes son movidos f~cilmente a la comisión de

la conducta il!cita, es por ello que coincido con el profesor 

Arrioja Vizcaino, quien con mucho acierto ha manifestado lo·

siquiente: "En tales condiciones, el legislador, al estable-

cer un impuesto necesita prever las perspectivas de defrauda-. 

c16n a fin de evitarlas no solamente mediante una regulaci6n

exhaustiva del problema o a trav~s de un diluVio de sancio

nes, sino con base en la fijaci6n proporcional y real del tr!_ 

buto. En materia fiscal lo correcto es legislar para la ree. 

lidad econ6rnica y social que se est~ viviendo. A muy pocos -

gob~rnados les agrada vivir al margen de la Ley y solamente -

recurren a este expediente cuando consideran que un impuesto

es exagerado o inequitativo encomparaci6n con· las cargas que

gravitan sobre otros sectores de la poblac16n." ~ 201 

(19) Hern~ndez Esparza. Ob. Cit. p. 10 
(20) Arrioja Vizcaino. Ob. Cit. p. 313 
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En conclusión, deducirnos que el delito de defraudaci6n -

fiscal en materia del Impuesto al Valor Agregado, produce un

impacto socio16gico muy grande, con repercusiones en la Seer~ 

tarta de Hacienda y Crédito PÜblico, en los contribuyentes y
en toda la colectividad, originando problemas socio-econ6mi

cos de gran magnitud, como lo es incrementar la inflaci6n; y
todo esto debido a una deficiente t~cnica legislativa, en do~ 

de es el Ejecutivo quien tiene mayor injerencia en la elaóor~ 

ci6n del sistema fiscal mexicano, debiendo ser m~s bien labor 

primordial del Poder Legislativo. Esperamos que lejos de C!Ue 

se incurra en m!s inconstitucionalidades, como lo relativo a

las arttculos 6 y 18 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado, 

pueda legislarse de acuerdo a nuestras necesidades econ6IDicas 

y sociales, sin lesionar, en la medida de lo pasible, ningdn

inter~s dentro del Estado. 
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e o N c L u s I o N E s 

La vida contempor~ea plantea como un imperativo -

categ6rico la intervenci6n del Estado en la mayor

parte de las actividades económicas, pol!ticas y -

sociales de los pueblos. 

La intervenci6n del Estado en el aspecto econ6mico 

se realiza a trav~s de la creación de normas jur1-

dicas tendientes a obtener recursos financieros. 

La Ley del Impuesto al Valor Agregado se cre5 no -

s6lo para obtener mayores ingresos, sino tarnbi~n -

para evitar los efectos inflacionarios que produ-

cía la aplicación del Impuesto Sobre Ingresos Mer

cantiles. 

Sin embargo, el legislador debe prever los efectos 

de los impuestos qu~ se introducen, as! como las -

perspectivas de defraudeci6n fiscal, tomando en 

consideraci6n ante todo la real capacidad econOmi

ca de la poblaci6n qu~ tributar~. 

Considero que en la elaboraci6n de la Ley del Im-

puesto al Valor Agregado se descuidaron los aspec

tos anteriores, en virtud de que se han dado mu -

chas casos de defraudaci6n fiscal. 

El delito de defraudaci6n fiscal en materia del I~ 

puesto al Valor Agregado tiene corno causas princi

pales las siguientes: 

a) Altas tasas impositivas en proporci6n a la real 

capacidad econ6mica de los causantes. 
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b) El abuso de las autoridades hacendarias. 

e) La falta de conciencia por parte de los contri
buyentes. 

Dicho delito produce un impacto socio16g:f.co deter
minante que tiene repercuciones en tres niveles 

fundamentales: 

a) Institucional 

b) Econ6mico1 y 

e) Penal 

A nivel Institucional encontraremos que la Secret~ 

r1a de Hacienda y Cr~dito P1lblico tiene facultades 

para intervenir en la elaboraci6n de normas fisca

les, lo que no siempre resulta acertado y produce

adem~s, una gran cantidad de disposiciones que 

tienden a confundir al causante; por otra parte 

existe el abuso de las autoridades hacendarías. Lo 

anterior provoca que los contribuyentes incurran -

en defraudaciOn fiscal, lo ~ue redWlda en perjui ·

cio de la propia Secretaria, toda vez que obtendr~ 

menores ingresos. 

A nivel econ6mico existen serios problemas, en viE 
tud de que con la defraudaci6n fiscal no s6lo se - · 
afecta al fisco, sino.tambi~n a la sociedad, ya 
que ~qu!Sl ne t.endr~ los recursos financieros sufi
cientes para satisfacer las necesidades de la com~ 

nidad a través de los servicios ~"úblicos. 

A nivel penal tenemos que en realidad son muy. po-

cos los procedimientos judiciales .gue se, siguen 
po-r el. delito de dc.fr.-:iudaci6n fiscal; pues l_o que-
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busca la Secretaria de P.acienda y Cr6dito ~Gblico

es que se paguen los impuestos y los recnrgos res

pectivos, por lo que cstu facult.naS incluso, para

sobresee~ el procedimiento cuando ha logra.do su pr~ 

p6sitOw 

UNDECIMA: En conclusión, podemos afirmar ~e la Ley del Im-

puesto al Valor Agregado ha tenido algunos errores 

de técnica legislativa, lo que ha l,')ropiciado ma,l10r 

defraudación fiscal ante el descontento de los ca~ 

santes, quienes adernfis, han recurrido al juicio de 

amparo, en donde acertadamente la Su~rema Corte de 
Justicia de la Nación ha declarado lu inconstitu-

cionalidad de los articulas 6 y 18, lo que demues

tra la necesidad que tiene el Poder Legislativo de 

aoum.ir su tarc.:-i. con rc!:ponsabiliilad ~, conciencia. 
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