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En el desarrollo de mis actividades laborales en cierto despacho 

jurfdico-contable y al estar en contacto constante con problemas y 

asuntos fiscales me encuentro (."Otl ·el problema de la imposición de las 

,..\quinas de ccm¡>robacicln fiscal caro le establece el articulo 29 del 

CÓcligo Fiscal de la Federación, por tal rotivo frente a esta probl~tica 

que considero anticonstitucional decidi hacer mi trabajo de tesis. 

Para dar cumplimiento a los fines que constitucionalmente tiene 

encarendado el Estado, este requiere de recursos econánicos. 

En la actualidad, tales medios provienen de una doble fuente: las 

cuales se obtienen de las rentas que la Hacienda PÚblica percibe por su 

patrimonio o del desarrollo de la Actividad Industrial, o bien, son 

recaudados de la riqueza de loe gobernados en base a la potestad de 

Imperio del Estado, es ahi donde se encuentra la distincicln fundamental 

entre Ingresos de Derecho Privado "Patrironiales" e Ingresos de Derecho 

Pliblico 11Tributoe 11 
.. 

Tales tributos o a>ntribuciones son puestos por el Estado, ya que en 

este se deposita por parte del pueblo la facultad para legislar en 

materia de impuestos, siempre y cuando no contravengan dichas 

disposiciones con aquellas de carácter supremo que son las 

Constitucionales, en dicha obra se pretende demostrar que las 

disposiciones adoptadas por las autoridades hacendarias y que plasmaron 

en sus leyes respectivas, que en particular se refiere al artículo 29 del 

CÓdigo Fiscal de la Federacic:Sn, estas son inconstitucionales. 

A consecuencia de las inconformidades que existen entre los 



contribuyentes a los cuales se les ha impuesto el uso y compra de las 

!Mquinas de comprobacidn fiscal y que desde mi punto de vista creo que la 

medida que se im1xme es anticonstitucional, debido a la constante 

represiÓn y formas de fiscalización por parte de la secretarla de 

Hacienda y crédito PÚblico y no hacen otra cosa mas que forzar al 

contribuyente para buscar la defraudación fiscal, ya que se establece 

dentro del artículo 16 ~rrafo tercero, fracción IV constitucional que la 

Secretarla de Hacienda y crédito ~blico, sdlo se le permite visitas 

domiciliadas para revisar los documentos y libros autorizados por la 

misma para verificar si se han acatado las disposiciones fiscales y no 

hacerse presente en todo tiempo y momento a trav~s de las multicitadas 

Máquinas de Comprobación Fiscal. 

Si bien es cierto que la Secretaria de Hacienda y Crédito PÚbUco, 

manifiesta en el Articulo 29 del CÓCUgo Fiscal de la FederaciÓn, que 

Proporcionara la máquina de comprobactdn fiscal; y esta en vez de 

proporcionarla la vende y trata de disfrazar ta venta con deducciones, 

esta medida es anticonstitucional, ya que deja al contribuyente en total 

estado de tndefenci&n, por que si no compra la máquina, la secretarfa de 

Hacienda y crédito PÚblico tomará medidas correctivas para dichos 

contribUyentes que no acatan las nonnas impuestas. 

De lo anterior, en la presente tesla se propueo realizar un tnboljo 

que contuviera lo siguiente• 

En el capitulo Prinmro, se hace un estudio sobre lo. an-te• 

históricos mas remotos e inmediatos sobre la recaudaci&n fiscal por parte 

del estado en las diferentes etapas históricas en el mundo. 

En el cap{ tulo Segundo, se trata de realizar un estudio sobre ta 



evolución histcSrica de la recaudacidn fiscal, en lo particular, en M~xico 

y sus diferentes etapas de su desarrollo en el transcurso del tiempo, as{ 

cerno sus posibles legislaciones en materia impositiva. 

En el cap{tulo Tercero, una panorámica del marco jurídico, que rige 

actualmente la recaudación en MEbcico, as{ como la acción de imperio que 

tiene el Estado, que por medio de la Secretarla de Hacienda y Cr~i to 

PÚblico, realiza hacia el contribuyente así cano una exposición acerca de 

la Imposición de la Máquina de Canprobación Fiscal y no la facilidad de 

proveer de dicha rréquina al contribuyente como lo establece el artículo 

24 del c&digo Fiscal de la Federación. 

En el cap{tulo cuarto, se elabora un análisis el problana de la 

imposición de la Máquina de Comprobación Fiscal, as! c:cmo su 

inconsti tucionalidad, los recursos y medios adoptados p:>r los 

contribuyentes que al analizar su si tuacicSn promueven e incluso llegan al 

julclo de amparo contra dicha resolucl&n. 

Considerando, que el presente trabajo de investigación no cubra las 

exigencias de los académicos, no limite a ese Honorable Jurado que al 

evaluarlo sea benevolente, tcxnando en cuenta desde luego el ánimo 

personal de superación académica. 



CAPITULO I, 

1.- ANTECEDENTES HISTORICOS. 

B.- EDAD MEDIA. 

2.- PROBLEMATICA DE LA RECAUDACION FISCAL 

EN EL DERECHO CON'l'EMPORANEO. 

3.- NATURALEZA JURIDICA Y FINES. 



CAPrmlD I. 

1.- Mi&!EIJENl'ES RIS'RJRICDS. 

A.- ROlll. 

El anAlisis de la época esclavista se centrara en Rema, considerando 

que la actividad del Estado Romano tiene sus orígenes en la influencia 

Griega, debido a la inexactitud de los pliegos y libros de esta cultura 

se tana cano primera referencia a Rana, que fue por la r~ión de tres 

tribus segfm se desprende de los estudios del Maestro Eugenio Petit, (1) 

,cuyo naabre deriva de R&nulo, constituida por latinos; ticienses, que 

traen el suyo de Tito Td.cio, formada p:>r latinos, y luceres de 

procedencia estr6sca y que por lo avanzado de su ci vilizaci&n daninÓ a 

las otras durante la monarqu!a. 

Cada tribu de las fundadas esta formada por dfez curias y estas por 

determinado nlnero de gentes. 

I.a actividad del remano de esta dpoca se reduc(a a la agricultura y 

a la guerra para poder subsistir. La sociedad era dcminada por la 

aristocracia patricia al igual que el estado. Los plebeyos no formaban 

parte del pueblo ranano, parece que aún durante la dpoca de las guerras 

(1) PETIT, Et.13ENE, Derecho Romano, ed. la., Edit. Nacional, M&xico 1971,
PAg. 20. 
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pdnicas no hablan sido asimilados. La reforma serviana incorpora a medias 

al plebeyo a la vida ciudadana. 

La primera noticia que se tiene sobre las finanzas pl1blicas, segdn 

el decir del Maestro Agustín Bravo Gonz&lez, (2) la encontramos cuando 

"Servio Tulio lleva a cabo una gran reforma en la vida p&blica de Rana; 

principia por dividir a la ciudad en cuatro tribus urbanas y en n6mero 

indeterminado de tribus clsticas que más tarde fue de treinta y una. A 

continuación estableció el censo para conocer la fortuna de todos los 

habitantes, tanto patricios como plebeyos, para que todos contribuyeran 

al sostenimiento del estado, dividio para este fin en cinco clases a los 

habitantes. Con los m~s ricos fo~ dieciocho centurias de caballeros; 

con los que pose!an una fortuna de cien mil ases o rn;ÍS, form6 ochenta 

centurias; con los de setenta y cinco mil ases form6 veinte centurias; 

con los de cincuenta mil otras veinte; asl cano con los de veinticinco 

mil ases veinte rn,;_s; con los de fortuna de once mil ases, fo~ treinta 

centurias de zapadores y tres de músicos. El total era de ciento noventa 

y tres centurias. Con esta forma aseguro Servio .1\llio los cuadros el 

ejJrcito y obtuvo que tributaran todos aqu~llos que por su capacidad 

econlimica podfan hacerlo.(3) 

El Maestro Alberto Malet, (4) señala que "• .• La autoridad 

absoluta de los emperadores y la idea que ~stos tenfan de sus deberes, 

los obligaron vigilar la justicia la hacienda segÜn reglas 

(2) BRAVO GONZALEZ, AGUSTJN, Comoendio de Derecho Ranano, ed. la., Edit. -
Pax, M~xico 1973, Plg. 10. 

(3) IBIDEM. 
(4) MALET, ALBERTO, Historia Romana, ed. la., Edit. Edinal, México 1956, -

P&g. 142. 
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establecidas por hombres enteramente adictos a sus personas. 

Los recursos que obtenía el Estado a trav~s de los botines de guerra 

o caro tributos de las provincias daninadas fueron empleados en grandes 

edificaciones ccroo los teatros, los circos, los templos, las basílicas o 

palacios de justicia, termas, acueductos, arcos de triunfo y pdrticos, en 

gastos del ejército y sostenimiento de los funcionarios públicos". 

Canenta Malet, (5) que 11
• • • las provincias ganaron mucho con el 

establecimiento del imperio. En vez de ser oprimidas, como antes, por los 

procónsules, fueron administradas regularmente, por funcionarios con 

sueldos fiios llama.dos legados que nombraba el emperador y que debían dar 

cuenta de su gestio'n". 

contin!ia 11
• • • Los gobernadores de todas las provincias ya fuesen 

senatoriales ya imperiales, eran funcionarios civiles que ten!an sueldos 

fijos. El ejJrcito entero dependía del emperador y estaba pagado por una 

caja especial; a las provincias ya no les correspondía esa carga". (6) 

La situaci&n de los habitantes variaba segun la ciudad, las m&s 

duramente tratadas eran las estioendiarias, cuyos habitantes estaban 

obligados a pagar impuestos ordinarios y extraordinarios y eran la fuente 

principal de los ingresos del Estado. 

los Romanos son los precursores en crear una figura juddica para la 

recaudaci6n de los impuestos, en los antecedentes mas precisos sobre la 

palabra fisco y c:omo institución encargada de los impuesto~ asi tenemos 

que Ramlrez Moreno, en su tratado expresa: "fisco" significa el tesoro 

(5) BRAVO GONZALEZ, AGUSTIN, Op. cit., Pág. 156. 
(6) Ib!dem, P~g. 157. 
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pÓblico o erario y proviene del latín "fiscus11 que era la cestilla de 

mimbre en que recoglan los tributos debidos a los eq>eradores rananoe~ 

posteriormente se hizo extensivo a todo saco, talega o bolsa destinada a 

dicho objeto y aún al mismo dinero en esta fonna guardado. Con el tien;>o 

sirvi6 para denc:rninar al tesoro privado de los emperadores y distinguirlo 

del tesoro pdblico o erario. Don Toribio Esquive! Obreg&n nos dice, en 

sus apuntes para la Historia del Derecho eri' Mfuctco, que durante la 

Rep6.b1ica Remana, los irr¡>uestos que no eran para fines locales iban al 

11 aerarium 11 que representaba el patrimonio del pueblo remano, tesoro 

público a disposición del senado; que en el imperio, al lado del 

11aerarium 11 se encontraba el "fiscus 11 o tesoro del prfncipe o enperador, a 

donde iba la recaudaci&n de las provincias inp:!riales y que subvl!n{a 

numerosos gastos públicos. Cada tesoro contaba con sus propios recursos; 

cano poco a poco fueron desapareciendo las provincias senatoriales el 

"aerarium" acab:> por presentar la caja de ta Ciudad de Rama. El emperador 

enpe7.d a disponer caprichosamente de los fondos del tesoro ¡Ñblico, adn 

cuando en un principio se estableció una distinción entre los haberes que 

correspondfan a ~ste y los de su tesoro priwdo; pero con el tieftP) 

dispuso con tal libertad de los mismos, que amlx>s tesoros QU.!daron 

finalmente confundidos. Los abusos del eaprador en tal sentido, 

provocaron con el tiempo, una animadversión contra la palabra 11fisco". 

(7) 

e.- llllllD MlllJA. 

(7) RAMIREZ MORENO, SAMUEL, Naturaleza Jurfdica y Alcance del Concepto de -
crM!to Fiscal, Monograda, Plg. 6162. 
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seg6n se afirma el Maestro Kosmisky (8), la Edad Media (siglos V a 

XV) en sus primeros tiempos se caracterizó por el predominio de la 

iglesia catblica sobre siervos, feudales y reyes, pero para mediados de 

la época los monarcas afianzan su dominio, quedando el clero subir al 

poder po!Ítico. 

El feudalismo es ene esencia la estructura administrativa de la 

recaudación impositiva: de siervos a feudales de feudales al rey • 

En la Edad Media encontramos un 
. gran nmnero de antecedentes 

históricos de impuestos y aún de sistemas fiscales actuales, muchas de 

las contribuciones contemporáneas tuvieron su or[gen en los censos, 

derechos y servidumbres que percibían los señores feudales de esta época; 

dentro de ella los vasallos y los siervos ten!an dos clases de 

obligaciones: unas consistentes en la prestación de servicios personales 

y otra de naturaleza econánica; dentro de éstas Últimas unas pagaderas en 

dinero y otras en especie. 

cano tipos de contribuciones que se cumpllan en coma de servicios 

personales por los siervos, pecheros o villanos tenemos los sigutenteeu 

11Entre las personales estaba la del servicio militar que consist{á en 

acanpañar al señor a la guerra; también tenla la obligacicSn el vasallo de 

permanecer de guardia en el castillo del señor y la de alojar en su casa 
~ 

a los visitantes de su señor; as! cano estaba obligado el vasallo a dar . 

consejo al señor en los negocios". (9) Cano otros tributos en forma de 

servicios personales, teneroos el que consistía en que -el sie~ deb{a 

(B) 

(9) 

KOSMINSKY, E.A., Historia de la Edad Media, ed. la., Edit. Nacional, -
Argentina 1974, PAg. 130. 

SANCHEZ LEON, GREGORIO, Derecho Fiscal MeXicano, ed. 7a., Edft. c&rde
nas, Editor y distribuidor, México 1986, P&g. 7. 
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cultivar las tierras del señor feudal dentro de ciertos dlas de la semana 

o bien almacenar las mieses del señor. 

Los servicios de carActer personal se fueron sustituyendo, con el 

transcurso del tiempo, p:>r prestaciones en dinero, origin&ndose asl 

diversos impuestos. 

Por lo que se refiere a los impuestos que se pagaban en especie, 

podemos anotar entre otros los que nos cita Flores Zavala 11prestaciones 

que consistían en cargas en especie ~e deb{a pagarse en ciertas Jpocas; 

eran participaciones en los productos de la tierra y as{ el señor 

obtenía: gavillas de trigo, de avena, de heno, parte de las vendimias, 

gallinas y cera. se percibían derechos en met&lico o en granos por 

cada cabeza de ganado, buey, carnero, puerco o cabra ••• 11(10). otro 

impuesto en especie era el que e.xistla ~ra muchas iglesias, una 

contribuci6n en vino. 

El iqiuesto de la talla o pecho, era pagado en dinero o en especie 

por cada familia de c-inoa, esta carga ae deb(a cubrir una o varias 

veces al año, en la Revoluci&i Francesa la tal.J:a sólo graqba la 

propiedad inmueble y no se variaba con arreglo a la fortuna del 

propietario ya que cada contribuyente sabía de antal\lno -te lo 

que importaba la parte del impuesto que tenla que pagar si no lo pagaba 

el s610 o ..,jor dicho su tierra, era el 6nico reapanaable. 

El impuesto de mano 111Uerta, era en especie y constada en el derecho 

del señor de adjudicarse tos bienes de la herencia de sus siervos o 

vasallos cuando estos morían sin dejar hijos o intestados. 

(10) FLORES ZAVALA, ERNESTO. E~s de Finanza¡ Ñblicao MexicanH. ed. 
7a., Edit. Porrda, S.A., México 1965, P g. 30. 
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El di•..., significaba que el siervo o contribuyente debfa pagar al 

señor feudal la ddcima parte de todos los productos. 

A principios del siglo XII, los reinos eran SÓlo de nanbre, en 

realidad estaban deBl!Embrados en varios daninios independientes (ducados 

y ccadados). Ea cierto que duques y condes se consideraban vasallos de 

loe reyes, pero de hecho eran soberanos absolutos en sus feudos y el rey 

no disponla ele recurso alguno para imponerles obediencia. 

Con el crecimiento de las ciudades y del canercio, en tos reinos 

ubicados cerca de las rutas canerciales cano Francia, Italia e 

Inglaterra, los soberanos se fortalecieron con los impuestos obtenidos 

por las mercaderías importadas. 

cuando loa siervos o vi llanos comparecieron ante los tribunales en 

solicitud de justicia, debían pagar derechos por servicios de la 

imparttcicln de juaticia1 tambidn pagaban estos el impuesto ele peaje, que 

.., cobraba por transitar por determinados caminos o bien para tener 

mrecho a -r por a1g{m puente. Loa aeiiores gravaban talllbi¿n el 

trilnsito de laa •rcandas y ""'"""ª vacea interceptaban un camino o un 

do y no se dejaba pasar a nadie sino hasta que pagara. 

Loa i~ establecidos por el aeiior feudal no ..S10 f•rcn 

injuatoa, ruinoao1" exorbitantes y caprichoaos, sino llegaron a eer hasta 

infMlaJlteo e indignos, caoo el derecho de tana que conaistla en que el 

feudal pod{a obtener todo lo que nsceai taba para el 

1provlsiona11iento de su castillo pagando por ello la cantidad que el 

fijaba ele una manera arbitraria. 

Para el cobro de las contribuciones, los señores feudales lo haclan 

a travls de intendentes que ellos designaban, dichos funcionarios tenfan 
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una facultad discrecional para la fljacl6n de las cargas. 

Alrededor del año 1500, los ciudadanos deb{an entregar sus iq>uestos 

a los "Kannerer" (tesoreros); natural.mente en dinero. En la Edad Media 

con loa tributarios renuentes, se empezaba por meterlos en la torre que 

hacia de c&rce1. 

cabe mencionar que en la carta Magna Inglesa (1215) vino a ser el 

mecanismo de control del poder real, en Inglaterra, el rey se canpranetiÓ 

a no exigir de loe barones y los caballeros pagos IÚs gravosos de toe que 

establec{a la costmnbre. 

". • .si el rey necesitaba mas recursos de los que obtenla con estas 

entradas SÓlo las podía reclblr sl estaba de acuerdo el congreso General 

de todo el reino, es dec{r, el congreso de todos sus vasallos~. 

El Duque s!Jn&n de --.tfort se sublevó contra Enrique III ele 

Inglaterra, axwocando en 1256, a un consejo no sbto de barones, 

arzobispos y abades, sino también a dos caballeros por cada d11eado y a 

loe ciudadano& por cada ciudad, esta aaamblea fue el prl•r parUunento. 

Al lnc~tar su poder, consiguió establecer que .el rey no percibiera, 

' m&s i11P19Stos que los que autorizara el parlamento, divtdio en dos 

cáuras: la de 108 lores y la de los caaunes. 

Lo llÚ de9tacado, dellde el punto de vista jur(dlco, en eate perlado, 

• que apa.._. loe prlllleros aa>anl...,.. de control para evitar el 

establecimiento arbitrarlo de tribunales por parte del Estado, pero lejos 

se estaba aún de crear el marco jurfdico para la utilizacidn de loe 

mismos, por lo que los ingresos eran competencia exclusiva de los 

gobernantes. 
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Considero conveniente aglutinar las ~pocas que convencionalrrente los 

historiadores llaman moderna y contempor&nea, por ser ambas s610 etapas 

del mismo sistB!la de producci6n: EL Capitalismo. 

Los canentarios de este punto canprenden de esta manera, desde loe 

desCubrimientos geogr&ficos en 1492 hasta principios del siglo XX, un 

lapso importantlsimo para la humanidad, en el cual se dan los principales 

cambios revolucionarios: econ&nicos, sociales y culturales que consolidan 

al capitalismo y particularmente a la burgues{a en el (X>der. 

La ecmianla política: los sistemas republicanos federales; el 

proletariado y la bUrguesÍa1 y el renacimiento, jlUlto con la reforma 

religiosa, eran respectivamente, slmbotos de los cambios en las cuatro 

esferas del acontecer hl.IMno. 

Tan pronto cano el interl!s p6bllco deja de ser el principal asunto 

de los ciudadanos, y estos prefieren contribuir con su bolsa a hacer el 

sacrificio de su persona, el estado ee encuentra cerca de la ruina ¿Hay 

que ir a la guerra? PUes pagan tropas y permanecen en sus casas ¿Hay que 

asistir a la asamblea? Nombran diputados y pennanecen también en sus 

casas1 a fuerza de dinero y de pereza consiguen tener soldadoe para 

esclavizar a la patria y representantes para venderla. El trabajo del 

canercio y de las artes no es otra cosa que el ávido inter~s de la 

ganancia, la relajaci6n y el amor por las ccrnodidades, los cuales 

transforman los servicios en dinero. Se cede una parte del provecho para 

aumentarlo en canida. Ia palabra .~inanzas es una palabra de esclavos, es 

desconcx::ida en la ciudad, en un estado verdaderamente libre los 
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ciudadanos lo hacen todo con sus brazos y nada con el dinero; lejos de 

pagar para eximirse de los deberes pagan para cumplirlos por s{ mismos. 

Yo estoy muy distante de las ideas comun es; el feudo lo creo menos 

contrariado a la libertad que los impuestos 11 .(ll) 

Cano se aprecia para Rousseau los impuestos cano simole aportaci6n 

pecuniaria era incorrecto, el ciudadano deberá pagar tributo en trabajo y 

con dinero. 

No existia por tanto un sistema de impuestos pennanentes, y scSlo en 

cx:asiones de necesidades extraordinarias; el Estado hacia un llamamiento 

a los ciudadanos para que prestasen su concurso financiero. 

Por el contrario, en la actual econcxnla de los Estados los ingresos 

patrimoniales representan, proporcionalmente, una parte menor frente a 

los ingresos tributarios. 

En el paso al siglo XIX se produce una decadencia transitoria de los 

estudios financieros, en razbn de la influencia preponderante de Adan 

Smith, quien en 1776, en su obra La Riqueza de las Naciones, dedica un 

estudio especial a la impositiva en el que formul.a sus cuatro celebres 

principios sobre los impuestos: Asimismo, con principios de Econcrn{a 

Política y Tributación, en 1817 David Ricardo hizo prevalecer el aspecto 

econ&nico con olvido del político, antes predaninante. 

Desde sieqlre, pero acentuaci6n Wl mecanismo de reparto equitativo y 

proporcionado de recursos públicos entre el gobierno federal y los 

gobiernos de las regiones, y tr&tense de los estados o de los municipios. 

(11) ROUSSEl\U, JUAN JACOB, El Contrato Social, F.C.E.F., ed. Ja., Edit. -
Trillas, Máxico 1897, Pag. llO. 
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Este objetivo no ha sido concedido como razón numérica, abstracta y fr{a, 

cano si se tratare de un reparto de dividendos entre accionistas, sino 

aiflll1)re ligado a la posibilidad de que los recursos pÚblicos impulsen 

equilibradamente el desarrollo econ&nico y el bienestar social, en todas 

las regiones que integran el territorio mexicano. 

Hay quienes han señalado que el desarrollo regional, cano el 

desarrollo mismo, sigue siendo una meta ilusoria y aparentemente 

inalcanzable. El crecimiento econ&mico ha colocado a México entre los 

paises m&s ricos del tercer mundo e incluso, ahora que ya no se habla del 

"milagro mexicano", no se deja de reconocer la aportación de más de 30 

años ininterrumpidos de avances econ6micos con un prahedio de crecimiento 

anual superior al 6%. 

Sin embargo, aún cuando todavía no se encuentra, ha mediado wta 

desesperada t:dsqueda por una solución para contrarrestar la tendencia 

persistente a concentrar los beneficios del crecimiento econánico en unas 

cuantas manos ubicadas en los tradicionales centros urbanos. 

David Barkin ha señalado drásticamente que la historia reciente de 

México es "la de un saqueo sistem,tico de las regiones pobres en 

beneficio de las ricas; que esta transferencia de recursos se ha forzado 

a travh de mecanismos pol{ticos, econdmicoe y sociales para impulsar el 

proyecto nacional de crecimiento y que el sistema financiero y la 

infraestructura socioec'Oll6mica han sido planeados y construidos para 

facilitar la transferencia de excedentes econ&nicos y huma.nos de las 

zonas y sectores marginales hacia las que gozan de mayor prosperidad 11
• 

No puede negarse que se ha generado un crecimiento desequilibrado, 

pero deben reconocerse la preocupación y los diversos intentos de 
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solución a través de cerca de 40 años. Desde t 947, en que a través de un 

programa coordinado de aprovechamiento del gran potencial hidráulico del 

país se crearon diversas comisiones para impulsar el desarrollo de las 

cuencas de los diversos rlos, hasta la actualidad en que la aportaci&n de 

recursos financieros hacia las zonas marginales se considera como la 

piedra angular sobre la cual construir su desarrollo. Dos mecanismos 

básicos se han contemplado para lograr esta transferencia de recursos: la 

reorientaci&n regional de la inversión privada y la distribución regional 

del g~sto pÚblico. 

El primero de ellos se encuentra sujeto a dos limitantes que lo 

relacionan y, en gran medida, lo subordinan al segundo. En primer 

término, existe el hecho de que la invasión privada SÓlo acude hacia las 

regiones en donde exista adern~s de una dinámica econ&nica, bien sea de 

producción, de insumos o bien de mercado de consumo, una infraestructura 

socio-económica que solamente puede ser creada a través del gasto 

pliblico, mediante la construccidn y constituciÓn de sistanas de 

canwiicaciÓn, servicios asistenciales y servicios educativos, entre 

otros. Por otra parte, se enfrenta con la limitante de tratarse de una 

inversión que actuaria dentro de un modelo econ~ico no del todo propicio 

para lograr un desarrollo sectorial. Dicho en otros términos, para lograr 

que la redistribuci&n geográfica y personal de recursos fuere eficaz, se 

requeriría no sólo la provisic:Sn de dichos recursos a las personas que 

carecen de ellos, sino que también serfa necesaria una acci&n efectiva 

para limitar que las personas que ya estan en los beneficios de estas 

nuevas inversiones. De otro modo, no resultaría idóneo continuar basando 

esperanzas para una redistribución del ingreso ya sea personal o regional 
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en la evolución normal y espontAnea de la econan{a. Dicho en las palabras 

de Erich Wolf, mientras participen los grupos de ingresos m~s altos que 

han tenido acceso privilegiado a los mercados de capital, a los recursos 

educativos y a las nuevas oportunidades de inversión, el crecimiento 

econ6mico dejara a los gru¡xls de ingresos más bajos a la zaga del 

desarrollo nacional, más aM, en una época en donde los riesgos de la 

tecnología moderna reducen ·la capacidad para proporcionar suficiente 

empleo productivo. 

Es aquí donde resal ta y contrasta la importancia del segundo 

mecanismo. El gasto pÚblico tiene más amplias posibilidades de actuar 

sobre la generacicSn de un desarrollo econánico; en primer término, porque 

no depende necesariamente de la inversión privada, cuando menos a nivel 

regional, ya que por esencia es redistributivo, mediante la tributación, 

de los excedentes financieros de una zona a otra y en segundo término, 

porque tiene una mayor posibilidad de acoplarse a un modelo econánico que 

no es susceptible ni conveniente de ser cambiado diametral.mente. 

Asl, pues, para financiar dicho gasto, se presenta la importancia de 

contar con un sistema tributario que facilite la creación de un 

desarrollo regional armdnico y equilibrado, considerado este una premisa 

susceptible de an&lisis. En innurrerables ocaciones se ha señalado al 

régimen federal mexicano como un sistema que, en su orlgen, en su 

práctica y en. su futuro, es incompatible con la realidad mexicana e 

incluso, generador de innumerables males polÍticos, econ&nicos y 

sociales. Se refiere a que gran cantidad de argumentos se han utilizado 

para considerarlo como falto de genuinidad, seña1ando10, en las palabras 

de Lanz Duret, cano un fenbmeno advenedizo y extraño a la realidad Y al 
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rigor de la naci6n y cano una obra artificial de tos contribuyentes de 

1824. Rabasa lo consideró como un modelo adoptado sin relación con las 

condiciones especiales de los latinoamericanos, resultando en buena parte 

te<Srico y sin duda deficiente. Concluye que estas seis tradicionales 

quedan en la superficie de las cosas y que profundas inviestigaciones han 

puesto en claro, con suficiencia, que el federalismo tuvo en México 

leg{ tima cuna y que sirvió a otras necesidades perentorias y propuso 

soluciones que urg!an en los primeros pasos de nuestra vida 

independiente. 

El crecimiento econ&nico y la distribución de recursos naturales 

establecen diferencias importantes en el plano horizontal, pero también 

en el vertical. 

La estructura y distribuct6n de los ingresos gubernamentales no es 

del todo equitativa. A los gobiernos locales, en su conjunto, les 

corresponde cerca del 25% de los ingresos de todo el sector gobierno; a 

la Federacidn corresponde el resto. De esta cuarta parte, los gobiernos 

de las entidades federativas absorben la mayor prop:>rciÓn, dejando a los 

municipios cerca del 4% de todos los ingresos gubernamentales. 

SObre esta estructura financiera y de gastos influy& la política 

fiscal que los gobiernos locales siguieron para fanentar la actividad 

econ&nica. La generalidad de los estados sacrificaron recursos en aras de 

su industrialización, ofreciendo est!mulos fiscales al comercio y a la 

industria que se estableciera en su firea, de una manera descoordlnada 

entre las diferentes potestades de gobierno, anulando de este modo, para 

fines de localización industrial, ras ventajas de este tipo de 

incentivos, los cuales se concedieron sin la consideración de. que las 
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industrias nuevas o necesarias en el ámbito regional, pueden no serlo en 

el ámbito nacional. Este tipo de incentivos reduce, nec-esariamente, los 

recursos que podrían destinarse a obras p&b1icas que alentaran, también, 

la inversi6n. 

Pero también es importante que el producto tributario sea 

proporcionado a la repartición de responsabilidades en el gasto. Es 

dec{r, primero el plan de _gasto, después la repartici&n del producto 

tributario para satisfacer aquél. Si el gobierno federal continuará 

siendo el responsable casi absoluto de la promoción del desarrollo, 

limitarle recursos serla labrar el estancamiento nacional y, a la 

inversa, si la satisfacción de necesidades públicas se replantea y se 

reparte, no podr{a esto traducirse en realidad, sino con mecanismos 

adecuados para ello. 

En términos llanos, donde no hay dinámica econánica no se generan 

impuestos y ésto no es un problema legal sino un problema de esencia 

financiera. 

As{ pues, el gobierno federal capta recursos de las regiones 

prósperas y con ello puede compensar lo que no capta en tas regiones 

deprimidas. su universo geo-econánico es amplio, por lo que puede 

canpensar. Los estados tienen menos posibilidades de efectuar este 

mecanismo; su wiiverso geo-econ&mico es más reducido. Algunos de ellos 

encuentran posibilidad de compensación donde existen zonas pro'speras y 

zonas deprimidas, pero otros tienen un mapa Íntegro de depreSidn 

insuperable. En el nivel municipal, la polarización alcanza sus peores 

proporciones. 
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3.- NA'IU!llL1'2A .JllRIDICA Y PINP.S. 

La ley, es la fuente más importante en el Derecho Fiscal puesto que 

et procedimiento legislativo va a ser el ente materno que va a concebir y 

dar a luz a cualquier nonna jurídica y con mayor razdn a la norma fiscal. 

Por su parte el extinto tratad! sta Mart{nez L6pez (12) define el 

fisco cano "el conjunto de organismos centralizados de la secretarfa de 

Hacienda, encargados de determinar la existencia de los créditos 

fiscales, fijar su importe líquido y exigible, percibirlo y cobrarlo en 

su cargo, constituyen el fisco". 

Tambidn la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n ha definido al 

Fisco diciendo: 11Fisco.- Por fisco debe entenderse lo perteneciente al 

Fisco y Fisco significa entre otras cosas, la parte de la Hacienda 

plÍblica que se forma con las contribuciones, impuestos y derechos, siendo 

autoridades fiscales tas que intervienen en la cuestión por mandato 

legal, dandose el caso de que haya autoridades hacendarías que no son 

autoridades fiscales, pues at1n cuando tengan facu~tad de resoluci&n en 

materia de Hacienda, carecen de esa actividad en la cuestión, que es la 

característica de las autoridades fiscales, viniendo a ser el carácter de 

autoridad hacendar la el género y de autoridad fiscal la especie". 

semanario Judicial de la Federaci6n. Ta!IO XLI, Pitg. 444. 

De acuerdo al contenido de esa tesis y tanando en cuenta nuestra 

legislación fiscal, concluimos que el Fisco es sólo una parte de la 

Hacienda PÚblica, o sea, la que se forma con la recaudación de los 

{12) MARTINE'Z LOPE'Z, WIS, Derecho Fiscal Mexicano, ed. 3a., Edlt. Porr&a, 
S.A., Mt!xico 1965, Cap. II, Plgs. 6, 7 y 8. 
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créditos fiscales a que se refiere el articulo 4o. del ÓxUgo Fiscal y 

que son los únicos incluidos en la cuestación por mandato legal, ya que 

esta es la demanda, colecta o recaudaci~n con objeto benéfico, quedando 

por ello contenidos en la misma, por su propia naturaleza, los créditos 

fiscales. 

También Mart!nez LÓpez (13) nos hace notar que el Fisco puede estar 

constituido por organismos centralizados aut6nanos, ya que las 

secretarias y Departamentos de Estado, estan constituidos también por 

esta clase de organismos. .Ampliando lo anterior el el tado tratadista 

establece: 11Que los organismos fiscales son autónanos cuando tienen 

facultades para dictar una resoluci6n definitiva en la vía administrativa 

en los casos de competencia". El Tribunal Fiscal de la Federación 

agregando otra nota distintiva de los organismos fiscales aut&ncm:>S los 

ha definido asi: 115on cuerpos que awique colocados dentro del engranaje 

administrativo de la Secretaría de Hacienda, gozan de autonomía en sus 

decisiones"• v•tumen 4, página 775 de la Revista del Tribunal. Como una 

especie de organismos centralizados fiscales autdnomos, tenemos las 

Administraciones Fiscales Regionales, por virtud del Decreto por medio 

del cual se establecieron como dependencias de la Dirección General de 

Administración Fiscal Regional y esta a su vez dependiendo de la 

SUbsecretarfa de Ingresos de la 5ecretar{a de Hacienda y Crédito PÚblico, 

publicado en el Diario Oficial de la Federación, el d{a 20 de junio de 

1973, que en su artículo sexto establece: "Las Administraciones Fiscales 

Regionales se estableceran en el número, lugares y con la circunscripción 

. 
(13) Ibidem, Pag. 19 y 20. 
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territorial que determine el secretario de Hacienda y crédito PÚblico y 

será de su competencia: 

I.- Ejercer dentro de su jurisdicción las facultades de las 

Direcciones dependientes de la Subsecretaría de Ingresos que expresamente 

se les deleguen y siguiendo los lineamientos que señalen dichas 

Direcciones. 

II .- tas derMs que legalmente les sean encomendadas. 

Pero también los organismos fiscales aut&nanos descentralizados con 

personalidad jurídica propia, como es tratándose del Instituto Mexicano 

del Seguro Social y de acuerdo con los artículos So., 267, 268 y 271 de 

la Ley del Seguro Social vienen a constituir también el Fisco, que ademds 

como organismos descentralizados se encuentran controlados y vigilados 

por la secretaría de Programación y Presupuesto de acuerdo con los 

flrtÍculos 3o. fracción I y 32 fracciones V, VII, XII, XVII y XVIII de la 

Ley Orgánica de la Administración Ñblica Federal, y por otra parte seg{in 

el art{cu10 267 de la Ley del 5eguro social. "El pago de las cuotas, los 

capitales constitutivos, tienen el carácter de fiscal". En apoyo a lo 

anterior, de acuerdo con el artículo lo. de la Ley para el control por 

parte del Gobierno Federal, de los Organismos Descentralizados y Empresas 

de Participación Estatal, el control y vigilancia de los organismos 

descentralizados se realizar& por el Ejecutivo Federal, a traWs 

actualmente de la Secretaría de Programación y Presupuesto. Adem&.s de 

acuerdo con el artículo 20.. de la liltima t.ey citada el patrimonio de los 

organismos descentralizados puede constituirse con el rendimiento de un 

impuesto espec{ fico. De lo anterior se colige que también algunos de los 

organismos descentralizados vienen a constituir el Fisco, a pesar de que 
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estan controlados por Secretarías de Estado di versas a la de Hacienda y 

c~ito t>{muco. 

Cano principales autoridades fiscales integrantes del Fisco tenemos 

las que se encuentran enclavados en la secretaría de Hacienda y cr~ito 

PÚb1ico, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 31 de la Ley 

Orgilnica de la Administración PÚblica Federal, que dice: "A la Secretaría 

de Hacienda y credi to ~blir;=o corresponde el despacho de los siguientes 

asuntos: cobrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos 

federales en los términos de las leyesº. 

HartÍnez LÓpez en su obra citada al respecto, (14) establece; "Para 

que nazca la acci6n fiscal de cobro, es indispensable que se haya fijado 

una obligació'n tributaria a cargo de persona determinada 11
• En relación 

con lo anterior el artfculo 60. del CÓdigo Fiscal establece: 11Art!cu10 

óo.- Las contribuciones se causan conforme se realizan las situaciones 

jurfdicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales vigentes durante el 

lapso en que ocurran. 

Dichas contribuciones se determinaran conforme a las disposiciones 

vigentes en el manento de su causación, pero les seran aplicables las 

normas sobre procedimiento que se expidan con posterioridad. 

Corresponde los contribuyentes la detenninaciÓn de las 

contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las 

autoridades fiscales deben hacer la detenninaciÓn, los contribuyentes les 

proporcionaran la informacidn necesaria dentro de los quince dÍas 

siquientes a la fecha de su causaci6n. 

(14) Ib!dem, F'ag. 25. 
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Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo señalado 

en las disposiciones respectivas. A falta de disposicic:fo expresa el pago 

deber~ hacerse mediante declaración que se presentara ante las oficinas 

autorizadas, dentro del plazo que a continuación se indica: 

I. - Si la contribución se calcula por per!odos establecidos en ley, 

a m~s tardar el 20 del mes de calendario inmediato posterior a la 

tenninaci&n del período. 

II.- En el caso de retenci¿n o recaudación de contribuciones, los 

retenedores o las personas a quienes las leyes impcngan la obligaci&n de 

recaudarlas, las enteraran a mas tardar el d!a 15 del mes de calendario 

inmediato posterior al de la retención o recaudación. 

III.- En cualquier otro caso, dentro de los quince d!as siguientes 

al memento de causaciÓn. 

En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retención, 

aún cuando quien deba efectuarla no tenga o no haga pago de la 

contraprestación relativa, el retenedor estará obligado a enterar una 

cantidad equivalente a la que debió haber retenido .•• " relacionados con 

la ant~rior disposición tenemos lo previsto por los artículos 41, 42 y 

145 del Cckl!go Fiscal. 

No s6lo las autoridades fiscales que detenninan los cr&ti tos 

fiscales, dan las bases para su liquidaci6n y los liquidan forman el 

Fisco, sino tambi~n diversas autoridades ejecutoras como la Tesorerla de 

la Federaci<fo, las Oficinas Federales de Hacienda, sus dependencias, 

grupos de ejecución, étc., siendo esta·s autoridades las que perciben los 

créditos y exigen su pago cuando no es cubierto oportunamente. De acuerdo 

con lo anterior los organismos fiscales autd'nanos y las diversas 
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autoridades que constituyen el Fisco, aun las no enclavadas dentro de la 

secretaría de Hacienda, las que realizan las funciones que son de su 

canpetencia en materia fiscal vienen a integrar el Fisco. 

El Licenciado Martínez L6pez, (15) canplementa el concepto de Fisco 

diciendo que este es autoridad administrativa, por que ejerce las 

atribuciones que al Presidente de la RepÚblica señala la fracció'n del 

art{cu10 89 de la Constitución Federal, de ejecutar las leyes 

tributarias. Por nuestra parte podemos decir que la anterior disposición 

constitucional se complementa con los art{culos 26 y 31, fracción II de 

la ley Org~nica de la Administració'n i>&.blica Federal que establecen: 

11 Art{cu10 26.- Para el estudio, planeaci&'n y despacho de los 
, , 

negocios del orden administrativo, el Poder Ejecutivo de la untan contara 

con las siguientes dependencias: 

secretaría de Hacienda y Cr~di to Ptili1ico 11
• 

11 Artfcu10 31.- A la secretaría de Hacienda y crédito PÚblico 

corresponde el despacho de los siguientes asuntos: 

I.- • • . • • 

II .- Cobrar los impuestos, derechos, productos y aprovechamientos 

federales en los tt!rminos de las leyes. 

De la disposici6n constitucional indicada, el autor Últimamente 

(15) Ibiclem, Pág. 30. 
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citado saca por consecuencia que de acuerdo con el régimen constitucional 

de facultades expresas y limitadas de las autoridades, el Fisco sólo 

puede hacer lo que la ley le autoriza. Al respecto el autor de referencia 

transcribe entre las siguientes ejecutorias de la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación, que sentaron jurisprudencia: 

semanario Judicial de la Federación, Tomos y pa'ginas: XII-928, 

XIII-44 y 514, XIX-555, XV-249.- "AUI'ORIDADES.- Las autoridades sÓlo 

pueden hacer lo que la ley les permite'.'. 

semanario Judicial de la Federación. Tomo CVI-2074.- "At1I'ORIDADES 

FACULTADES DE LAS.- Nuestro sistema de facultades limitadas y expresas, 

ordena las autoridades actuar dentro de las Órbitas de sus 

atribuciones, de manera que aunque no haya precepto que prohiba a alguna 

autoridad hacer determinada cosa no puede llevarla a cabo, si no existe 

disposiciÓn legal que la faculte". 

Con base en los anteriores conceptos, podemos elaborar nuestra 

propia nocicfo de Fisco diciendo: "Es el conjunto de organismos 

administrativos, centralizados, autónomos o no, principalmente de las 

Secretarias de Hacienda y crédito PÚblico, y de la Contralor{a General de 

la Federación, así corno los descentralizados fiscales autónanos con 

personalidad jur/dica propia, encargados de ejecutar las leyes fiscales y 

por lo mismo de determinar la existencia de creditos fiscales, fijar su 

importe lÍquido y exigible, percibirlos y cobrarlos en su caso, a travJs 

del procedimiento administrativo de ejecuci6n". 

El autor del que nos venimos ocupando ha expresado (16): "CUando el 

(16) Ib!dem, p;fg. 45. 
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Fisco ejerce su función recaudadora y sancionadora, obra cano autoridad, 

pero en los juicios que ocasiona la inconformidad de los causantes con 

las resoluciones o prcx:edimientos de las autoridades tributarias, el 

Fisco queda sujeto al mism> plan de igualdad procesal que el opositor"• 

11 CUando el Fisco canparece defendiendo los interéses económicos que 

representa, no ejerce \Ul acto de autoridad, pues intervienen cano parte 

sujeta a la decisión del Juez". semanario Judicial de la Federacicfo, Tano 

xcv, ~glna 153. 

Todo 10 anterionnente expuesto por Mart{nez ú:5pez, tiene su 

fundamento legal en el siguiente artículo del código Fiscal: 

"Artículo 198.- Son partes en el juicio contencioso administrativo 11 

It.- Los demandados. Tendrán ese carácter: 

a).- La autoridad que dictó la resolución impugnada • 

. . . . ·"· 



CAPITULO II. 

LA llllCAIDICil»f Df EL SISl'l!JIA JURIDIOO lll!UCAIE. 

1.- Am'ECEDENTES HISTORICOS. 

A.- EPOCA PREHISPANICA. 

B.- EPOCA COLONIAL. 

C.- EPOCA CONTEMPORANEA. 

a).- INDEPENDENCIA. 

b).- REVOWCION. 

e).- POSREVOLUCION. 

2.- LA POl'ESTAD TRIBUTARIA DEL ESTADO lfJDERNO. 

3.- PROBLEMATICA DE LA RECAUDACION DE LOS 

INGRESOS DEL ESTADO MEXICANO. 

A.- SOCIAL. 

B.- ECONOMlCO. 

c.- JURIDICO-POLITICO. 



EN TANTO, QUE EL MUNDO 
EXISTA. JAMAS, DEBERAN 
OLVIDARSE LA GLORIA Y EL 
HONOR DE HEXICO-TENOCHTITLAN 

QUAN!n'LEHUANI'l'ZIN 
CHIMALPAHIN. 

los impuestos son casi tan antigÜos corno el hanbre; la historia, la 

econan{a y la literatura de todos los pa{ses y de todos los tiempos, 

contienen por tal motivo, infinidad de temas reltivos a los que se 

incluyen los tributos, cano prestaciones personales y otras muchas formas 

de pago semejantes, es fácil de su¡x:mer que antigÜ~te, por lo regular, 

los impuestos se cargaban a capricho de los soberanos, y que tuvieran una 

triste secuela de atrocidades; aunque también da golpes de inventiva el 

ingenio humano. 

"Sin embargo, (17)-una materia tan anti9üa. . • atm, por extraño que 

parezca, joven-, en virtud de estar en plena formación por la doctrina 

jur{dica, la teoda de la obligaci~n tributaria". 

(17) MARGAIN MANAtn'OU, EMILIO, Dos Temas Fiscales, Terminoloafa y M6t1ii
eara la Determinacid'n del Tributo, ed. 3a., Edit. Hexicana,1. 
ce 1968, Plg. 1 !. 
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l\.- l!l'!lCl\ PRl!HISPANICA. 

A través de la historia de la humanidad, se ha visto que el Derecho 

ha sido sustancial de la evolución del hanbre formando parte de este. "El 

Derecho Fiscal 11
• 

As{ en México, en las diferentes etapas de la historia las 

contribuciones han sido parte integral de ésta, as! que en el año 1325, 

con la fundación de la gran Tenochti uán y al derrotar a los tecpanecas y 

tomar el daninio, empezó la consolidación o fortalecimiento del pueblo 

Azteca surgiendo la obligación para las demas tribus, de pagar tributos 

con oro, plumas preciosas de quetzal, hule, cacao y demás especies. 

Los primeros reyes fueron muy moderados en el imposición de 

tributos, pero los littirnos fueron arbitrarios y muy oneroso. 

El c&:lice Mendoza nos marca que, (18) existió una ley exageradamente 

cruel, en la cual se determinaba que aquélla persona que no pudiera pagar 

el tributo, pod{a ser tanado como esclavo y posteriormente vendidd y con 

la ganancia obtenida se cubrirla el faltante de su pago. 

Es esta razón por la que los pueblos odiaban a los AZtecas, es 

dec{r, por el sanetimiento en que los ten!an siendo este punto 

importantísimo, ya que con la uni6n de tribus y el apoyo de los Españoles 

se valieron de engaños, coacciones y tormentos, los cuales incluían 

martirios y crueldades nunca antes vistos, para sojuzgar en forma total a 

las tribus para que pagaran los tributos que se les imponían, ea dec!r, 

(18) SOUSTEILE JACQUES, ta vida Cotidiana de los Aztecas en vísperas. de la 
Conauista de los Espanoles, ed. 2a., Edit. Fondo de CUltura Eco
ndíñiCa, Jl!d>Cico 1992, P3g. 91. 



se paso a una dpoca de total esclavitud. 

Alonso de Zurita comenta (19), que existía una cadena tributaria en 

la organizaci6n pol{ ti ca azteca, habla de unos 11Señores 11 en los 

+guientes t~nninos: Estos señores, qu: se ha dicho se llamaban 

tectecutizin, o teules en plural, no eran mas que de por vida, por que 

1 - / -

I
s senores supremos los pranov1an a estas tales dignidades por hazanas 

echas en la guerra o en ser;vicio de la repdblica o de los señores; y en 

go y remuneraci&n de ello les daban. estas dignidades, comoda V.M. por 

iida una encanienda. • .el provech~ que estos señores tenían era que les 

,aban servicio para su casa, lena y agua, repartido por su orden y le 

~
braban unas cementaras segÚn era la gente y por esto eran relevados del 

rvicio del señor supremo y de ir a sus labranzas y no tenfan m&s 

bligacicSn que acudir a servir en guerras. • • tenlan a su cargo mandar 

abrar las cementeras para ellos y para los mismos particulares y tenlan 

ara ellos sus ministros, y ten{an asimismo cuidado de mirar y volver por 

a gente que era a su cargo, y defenderlos y amarrarlos; de manera que 

stos Señores eran y se proveían también para el beneficio del camfn 11
• 

20) 

Por lo anterior se deduce que el sistema de tributo se regla por dos 

ipos de pagos: en trabajo y por especie, estando obligado el 

epresentante del Estado Mexica a proteger a las personas que vi v!an en 

as poblaciones bajo su jurisdicción. Por otra parte, el trabajo lo mismo 

!a ser aplicado a la labranza que a la guerra. 

19) Citado por SOUSTELLE JACQUES, Op. cit., PÓg. 120. 
20) ALONSO DE ZURITA, CFR, De Teotihuacan a los Aztecas, ed. 2a., Edit. -

U.N.A.M., Mdxico 1980, p¡{g. 277 y ss. 



Cerca de los Calpu11i y con obligaciÓn de los vecinos de labrarlas, 

había tierras destinadas al cultivo, cuyos productos estaban 

exclusivarrente dedicados al mantenimiento del ejército en tiempo de 

guerra llamabanse Milchimalli, tierras de guerra: para sufragar los 

gastos del culto, los teocalli ten!an señaladas tierras, incluso una 

regi&n era conocida con el nanbre de teotlalpan, tierra de los dioses, 

por estar destinada a objetos religosos. 

"La conquista mexicana sujetaba a las tribus al pago del tributo y 

al contingente de armas, municiones y soldados para la guerra. • 

tom&banse algunas tierras para que labradas en cam1n produjeran renta a 

la corona y a repartir a los guerreros que más se hab{an distinguido". 

(21) 

cuando se realizb la alianza entre las tribus o grupos humanos que 

yivieron en la cuenca del lago de Texcoco: México-Texcoco-Tlacopan, los 

esfuerzos conjwitos se dirigieron a la conquista y a la adquisición de 

loe .-los de subsistencia por medio del tributo. cano la lmpoelclcfu del 

tributo era una medida militar, la recaudación del mismo era tambi&n wia 

rama de la milicia del gobierno, de ahí que como lo menciona Orozco y 

Berra; "El Jefe de he.abres se hubiera convertido en el funcionario 

principal de los recaudadores de i~uestos". (22) 

Siempre que alguna tribu, con o sin lucha, se rendia, se 

determinaba, en el acto entre las partes la cantidad y calidad de 

(21) 

(22) 

SAHAGUN, FRAY BERNJ\RDINO DE, Historia C".eneral de la~Cosas de Nueva -
España, Tano 11, ed. la., Edit. Porr6a, S.A.,ico 1956, Plg.-
321. 

OROZCO y BERRA, MANUEL, Historia Antigua y de la Conquista de México, 
Tano JI, ed. la., Edit. Porñia, S.A.., ME6(1co 1960, P,g. 126. 
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artículos que se habían de pagar en concepto de tributo; en funcidn del 

cumplimiento fiel de ese contrato, la vida del vencido estaba en peligro 

constante y para vigilarlo, as! como para regular la entrega y 

transmisión del tributo los conquistadores destacaban funcionarios 

especiales entre las tribus vencidas, estos funcionarios eran denominados 

11 recaudadores de cosechasº o calpixqui. 

Cada de los tres estados enviaba a sus propios calpixqui a los 

pueblos que hablan caido bajo su control exclusivo y en donde llegaba a 

ocurrir que un pueblo pagara tributo a los tres, tenlan que admitir la 

residencia de otroe tantos recaudadores. El cargo como es 16g:ico suponer, 

no era el odiado recaudador de tribUtos, el monumento vivo de su derrota 

con todas sus desventuradas consecuencias. 

"Las condiciones en que se pagaba el tributo eran varias: algunas 

tribus entreganban su tribUto cada ochenta dfas, en tanto que otros lo 

pagaban anualmente. En la mayor parte de los casos tenían que ser llevada 

a México-Tenochtitlan por los tributarios, o al menos la entrega de sus 

cargos•, (23) 

l'.Ds calpixqui supervisaban el intercambio y comprobaban que los 

art:lculos fueran los estipulados en los convenios y una vez efectuado 

esto, los remitian a la capital. 

"En ocasiones solesmes el calpixqui mismo llegaba a TenochtitliÍn con 

el convoy de tributos; eran llevados al Tecpan y ah{ tenninaban sus 

obligaciones respecto del tributo. Si la recaudacic!n requería una serie 

(23) BENDELIER, ADOLF F., Sobre la Organizacit~n Social y Forma del Gobier
no de los antiguos Mexicanos, ed. la., Edit. U.N.A.M., Mdiico -
1966, P&g. 259 y 260. 



de funcionarios colocados bajo las ordenes del jefe militar, se 

necesitaba otro conjunto de personas para su conservación y distribución 

adecuada". (24) 

El cihuacoatl era el funcionario responsable ante el consejo de la 

administración de los artículos almacenados y de la adecuada distribución 

de los mismos, aunque este delegaba la función en el hueicalpixtli (gran 

recaudador) o petlacalcatl (hanbre de la casa de las arcas). El 

hueicalpixtli o petlatlacalcatl supervisaba la distribuciOO del tributo, 

a el acudían los calulli a recoger su participación. 

AÚn cuando intente investigar las bases del acuerdo con las cuales 

se hacia la distribución, no fue posible encontrar datos al respecto, 

pero si se puede mencionar que la tribu recibía una parte y los calpulli 

la otra, ad~s de que el petlacalcatl se hacia cargo de la parte 

asignada a las necesidades del gobierno. 

Manuel I.Ópez Gallo ratifica lo mencionado exponiendo que 11 • • .el 

imperio Azteca estaba formado por la unión de tres estados i El de México, 

el de Texcoco y el de Tacuba (Tlacopan). Esta tripl~ alianza se dec:UCÓ a 

explota~ a los pueblos scrnetidos. Su régimen polltico integrabase de 

instituciones religiosas y administrativas que florec!an con carácter 

permanente. Es decfr, un estado sostenido por un ejército presto a 

mantenerlo y a defenderlo, as! como a exigir por la fuerza, los tributos 

de 1os pueblos vencidos". (25) 

As{ se puede sintetizar que la actividad financiera del Estado en la 

sociedad mexicana se integraba por un lado con los tributos que los 

(24) SAHAGUN, FAAY RERNARDINO DE, Op. cit., Pág. 263. 
(25) LOPEZ GALLO, MANUEL, Econcrn{a y Política en la Historia de Mfuc:tco, ed. 

la., Edlt. El Caballito, México 1974, P&g. 12. 



• 
pueblos sometidos aportaban en el trabajo o en especie y por el de los 

egresos al sostenimiento de los cal pul lis y los gastos de guerra. 

B.- llRDI aJIOaAL, 

La Hacienda rublica en la Nueva España no fue establecida conforme a 

un sistema, por el contrario las rentas e impuestos que por diversos 

motivos cubr{an los habitantes del pa{s, para los gastos pÚblicos y el 

sostenimiento del gobierno español, fueron creandose de acuerdo con los 

interJses y necesidades de éste Últiro y a medida que iban surgiendo 

nuevas fuentes de riqueza. 

Estas circunstancias determinaron que tanto la fijación como la 

recaudaci&n de arbitrios y contribuciones, constituyera un proceso 

complicado y laborioso; ademAs, la distribución de dichos ingresos, por 

la variedad de los miemos, era sumamente arbitraria. 

El ré;iimen hacendario hizo necesario un ejercicio de funcionarios y 

empleados, al mismo tiempo que enormes gastos provocaron con frecuencia 

desequilibrios financieros, cada ramo de riqueza pública, requirio una 

administración especial, con numerosas oficinas y funcionarios. 

En el Estado existia tambidn un gran desorden en el presupuesto de 

gastos, si las fuentes de ingresoe eran numerosas, los gastos no eran 

menos. 

A principio de la ¿poca colonial, todos los ingresos formaban una 

masa camin que pertenecia al rey, que pocJ{a disfrutarlos cano mejor le 

pareciera, posteriormente se agruparon en la siguiente fOrTI\a: 

11 1.- Masa c<:icm1n, constituida por los ingresos que se destinaban a 
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los gastos de la administracidn pllilica y los productos de tos estancos, 

principalmente de la pÓlvora, nercurto, naipes y despuM el tabaco. 

2.- Productos que perteneciendo la Corona tenían destinos 

particulares corro el de la Cruzada, la media anata, étc. 

3.- Ramo de ajenos, compuesto por la renta de los bienes canunales y 

de las obras pias que se hab{an encanendado a la vigilancia del 

gobiemo".(26) 

~a de la mitad de lo que se recaudaba en Nueva España, era 

invertido fuera, parte en las otras colonias y aproximadamente el 30% en 

España. La fracciÓn que quedaba en el pa{s se empleaba en los gastos de 

la administraci6n pÚblica interior, sostenimiento de las misiones a las 

que se cubr{a una cantidad periÓdica llamada sínodo y a los gastos del 

~jército colonial. 

"El cobro de los ia¡>uestos estaba a cargo de los oficiales reales 

cuyos innumerables abusos y exacciones originaron quejas constantes11
• (27) 

En la Real Hacienda hab{a un ranr:> de egre~ consist.entes en 

mercedes., pensiones, limosnas y salarios, otorgados por cédula real y 

beneficio de individuos o instituciones que se ubican fuera del pala. 

tos principales ingresos en la época colonial fueron: 

QUinto Real (1504) 

Der<;?Cho de Amonedaci&n (1536) 

(26) CUE CANOVAS, AGUSTIN, Historia Social y F.conómica de ~ico, ed. la.,
E<lit. Trillas, Hflxico 1986, Píi'g. 105-106. 

(27) Ibidem, P&g. 107. 



Eatanco del Mercurio (1559) 

Alcabala (1571) 

Bula de la santa Cruzada (1574) 

Papel senador (1538) 

Estanco del Tabaco (1764) 

correos (1765) 

Loter!a (1770 l 

salinas (1778) 

Allll:>jarifazqo 

PUlque (1664) 

Media Anata 

32 

Venta de Oficios de la Administracidn Pdblica 

Estanco de Naipes (1763). 

c.--.-.-. 

a).-~. 

"SObre México (28) el historiador Don Vito Alessio Robles escribe, 

pesaba el fardo de los once años que durd la lucha de la independencia, 

que fueron otros tantos de devastación y de ruina para las clases 

productoras del pa{s. En tos veintiséis años transcurridos desde la 

independencia se ensayaron todas las formas de gobierno y el pa{s fue 

precipitado dla a d{a, a su destrucci&n y aniquilamiento por la acci&n 

(28) Citado por CUE CANOVAS, AGUS'l'IN, Op. cit .. Pág. 406. 



combinada de los vicios heredados de la época colonial y los que se 

agregaron en veintiséis años de desordenes". 

La Nacido Mexicana fue realmente un producto de la Reforma y de la 

lucha contra la intervención Francesa y el Imperio de Maximiliano. 

Desput!s de la guerra contra Estados Unidos, a fines de 1848, la situación 

del pa{s era si.unamente crftica; la carencia absoluta de ingresos obligó a 

disponer de los tres millones de pesos recibidos como primera eXhibicioÓ 

de Estados Unidos, confonne el tratado de Guadalupe Hidalgo. Esta 

cantidad que debla haber sido destinada a cubrir sólo el d~ficit de las 

rentas ordinarias, tuvo que servir CXll10 único recurso para solucionar et 

grave y angustioso problema de las finanzas pÚbUcas. 

Para 1851, el fondo de la indenraizaciÓn estadounidense ya se habla 

agotado y desde esta ~pcx:a el déficit que se presenta en la actividad 

~inanciera del Estado, sobre todo al no respetar sus egresos, se cubrirá 

mediante empréstitos, internos o externos. 

El desequilibrio ingresos-egresos en la actividad financiera del 

Estado, será el principal motor para la exped~ciÓn de la Ley de 

desamortización de bienes eclesid:sticos y de corporaciones civiles, de 25 

de junio de 1856, primera de las grandes Leyes de Reforma, conocida 

tambi<ln como Ley Lerdo. 

El Maestro Cue Canovas opina que ". • . Dos eran los aspectos 

considerados por la Ley Lerdo, segÚn el pensamiento de su autor. El 

primero consistía en el propÓsito de hacer desaparecer uno de los errores 

econ&nicos que habían contribuido a mantener estacionaria la propiedad, 

impidiendo el desarrollo de las artes e industrias relacionadas con ella. 

El segundo se refería a allanar el principal obstifculo que hasta entonces 
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hab{a impedido la creacio'n de un sistema tributario uniforme, y arreglado 

a los principios de la ciencia, roovilizando la propiedad ralz, base 

natural de todo buen sistema de impuestos". (29) 

En efecto, es lÓgico suponer que el erario nacional obtendría 

recursos por el impuesto sobre las traslaciones de daninio que en virtud 

de la Ley se realizarian. Estos recursos permitirían al gobierno como lo 

expresaba Don Miguel Lerdo • cubrir las necesidades preferentes de la 

administraci&n ~blica; se formarla una base segura para el 

establecimiento de un sistema de impuestos que bastaran a llenar las 

necesidades del gobierno, y permitieran a esta abolir las gabelas que 

entorpecían el comercio, con perjuicio de la agricultura, de las artes y 

de la industria" .(JO) 

El primer documento constitucional del pa{s fue el Decreto 

COnstitucional para la Libertad de la America Mexicana, pranulgada en 

Apatzingan los dias 22 y 24 de octubre de 1814. 

"El Decreto o Constitucion de Apatzingan consta de dos partes, la 

primera se divide en seis cap{tulos, la segunda en veintid&s. Menciona 

entre otras cuestiones que el Ejecutivo se formara ¡x:.r tres individuos, 

electos por el Congreso, quienes se a.' ternaran en la presidencia por 

cuatrimestres. • ; habra intendencias de Hacienda, general y 

provinciales, as{ cano Tesorerlas for~neas, para la administración de 

fondos y rentas. • • 11 
• ( 31) 

(29) CUE CANOVA.";, AGUSTIN, La Reforma Liberal en Mtfucico, ed. 2a., Edit. -
Centenario, Mfucico 1960, Pilg. 31. 

(30) Ibidem, P~g. 32. 
(31) HERNANDEZ, OCTAVIO A., La Repdblica Federal Mexicana, Gestaci6n y Na

cimiento, Tomo II, ed. la., Edit. o.o.F., Mtixico 1974, PSg. 468. 
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La Constituci&n Federal de 1824, antecedente previo de la de 1857, 

en su Título IV, Seccio'n cuarta, artículo 110, establecía ya cano 

atribuci6n del Presidente; 

115a. cuidar de la recaudación y decretar la inversicfn de las 

contribuciones generales con arreglo a las leyes. 

6a. Nanbrar los jefes (sic) de las oficinas generales de Hacienda • 

• ".(32) 

Al congreso, la misma Carta Magna, en su artículo 50 lo faculta 

para: 

118a. Fijar los gastos generales, establecer las contribuciones 

necesarias para cubrirlos, arreglar su recaudaci&n determinar su 

inversibn y tanar anualmente cuentas al gobierno"(33) 

.Como resultado del movimiento revolucionario iniciado el 20 de 

noviembre de 1910, Porfirio o!az renuncia a la Presidencia el 25 de mayo 

de 1911, nombrándose a un Presidente Interino y convocandose a elecciones 

en las que resulto electo Francisco I. Madero, quien aswniÓ el Poder 

Ejecutivo el 6 de. noviembre del propio año de 1911. 

En enero de 1912, a fin de aliviar la escasez de trigo y los 

(32) GtJt'IERREZ DE VELASCO, MANUEL, Historia de las Constituciones Mexica -
nas, ed. Ja., Ec!it. u. DE G., MdXico 1978, Pág. 29 Y 30. 

(33) Ibidem-;-F<Íg. 460. 



perjuicios que resintieron las clases menesterosas, se reforma la tarifa 

de la ordenanza general de aduanas, redUciendo los impuestos a la 

importación de trigo. 

En mayo se establece un gravamen a los puros nacionales y en junio 

se incorpora a toda la fabricación de tabacos labrados. 

La Ley de Ingresos, para el ejercicio fiscal de 1912-1913 establece, 

por vez primera, la imposición sobre la extracción de petróleo crudo, 

manifestandose así el sentido reivindicador ·que la tributación puede 

tener sobre la riqueza nacional. Asimisno, la propia Ley de Ingresos 

reestablece la imposici&n sobre las bebidas alcoh&licas, vinos, licores y 

cervezas. 

A raíz de los acontecimientos de febrero de 1913 y del asesinato de 

Madero el 22 del propio mes, se inicia la usurpación huertista. No 

obstante la breve pennanencia de Madero en la Presidencia, el primer 

rJsrimen revolucionario mostró evidencias de lo que constituían las 

participaciones fiscales de la Revolución Mex:icana al liberar la carga 

fiscal de productos b&sicos, recargarla en consumos superfluos y al 

beneficiar a la nación, en su conjunto, por via fiscal, gravando la 

explotación de los recursos estrat~icos del pa{s. 

El 26 de marzo, Venustiano carranza proclama en Coahuila el Plan de 

Guadalupe, ofreciendo restaurar el orden constitucional. A partir de 

entonces, y durante 1914, existirían dos ordenes tributarios en las 

respectivas zonas de ocupaci6n: el del gobierno usurpador y el del 

movimiento constitucionalista. El primero se caracterizaría por restaurar 

las inequidades del sistema de imposición porflrista, llegando incluso a 

gravar los productos de la matanza de ganado: mientras, el segundo 



propenderia, fundamentalmente, a la instauración de un régimen de 

contribución equitativa y, sobre todo, ordenada, llegandose hasta la 

expedición de un decreto de formación de un catastro nacional que 

permitiera "conocer exactamente la verdadera riqueza del pa{s y puedan 

as! distribuirse racional y equitativamente los impuestos sobre los 

contribuyentes". 

Posteriormente, los regÍmenes convenciooistas hablan de dictar 

algtmaa medidas dignas de nenciJn y que no pueden negar el espíritu 

revoltx:ionario que las inspiró .. As{, se derogo la ley del 26 de marzo de 

1903, restituyéndose a los municipios sus bienes, rentas y caudales; se 

establecieron incipientes procedimientos de inC'Ollformidad frente a tas 

detemdnaciones de las autoridades fiscales; se o~rgo los 

ayuntamientos una participacion del 32% sobre el producto lntegro de las 

pantribuciones directas; se suprimieron las costas judiciales en loe 

juicios de modesta cuant{a y se lncorpor6 progreslvidad en la tarifa 

aplicable a los de cuantía superior; y se estableció la calificaci&n de 

ventas por medio de peritos, cuando loscanerciantes. carecieran de libros 

de contabilidad, sentándose el precedente de lo que, los tianpos DDdemos 

conocerían cano procedimientos de estima ti va. 

En el informe rendido al Congreso en abril de 1917, el Primer Jefe 

del Ejercito Constitucionalista, canenta la situación de la Hacienda 

P&b1Íca durante todo el per{ooo revolucionarlo, haciendo las siguientes 

consideraciones que se reproducen p:>r su importancia y descripctividad: 

"Al iniciarse la Revoluci&n contra el régimen de Huerta, no pudo 

seguirse propiamente ningOO sistema de finanzas, pues cada jefe militar 

independiente tenla que arbitrarse recursos de donde podla obtenerlos. 
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Estos recursos consist{an, en la mayor parte de los casos, en 

requisiciones de monturas, provisiones y art{culos indispensables para la 

caq>aiÍa en los lugares que ocupaban nuestras fuerzas, y por lo que hace a 

atenciones que exlg{an desembolBOB de dinero, los jefes revolucionarlos 

no podfan hacer otra cosa que temar préstaroos forzosos y utilizar los 

recursos ganaderos de la frontera del pa{s, donde ta revoluci&i se había 

iniciado, a fin de arbitrarse los fondos necesarios para compras de 

armas, municiones y equipo mllitar".(34) 

Es natural que loa recursos obtenidos as l no bastaran para las 

necesidades de lU1a campaña que se desarrollaba en la regidn fronteriza 

del pa{s, y que requer{a aprovisionamiento pagando al contado y en 

met.liuco. 
11Desde que quedo ya unificada la revoluciÓn por virtud del Plan de 

Guadalupe, considere necesario acudir al sistema de enisiones ele papel 

moneda, las cuales, no obstante las desventajas que en lo futuro pudieran 

traer, presentaban sin embargo, como proc-edimiento revolucionario, la 

ventaja de ser la m&s justa disttnct&n de préstamos entre loe habitantes 

de las regiones ocupadas por tos ejércitos revolucionarios, al mismo 

tieq>o que nos pennit{an no estar atendidos en ningun caso a préstamos 

particulares, que habrían influido desfavorablemente en la marcha de la 

Revolución". (35) 

FUera de los fondos que se arbitraba la Revoluci6n por medio de 

emisiones de papel moneda y conforme se extend{a el territorio ocupado, 

(34) 

(35) 

VAi.DES ABASCAL, RUBEN, La Evolucic5n Juddica del Proceso P~ooeeta
rio al 1'Jdco Independiente, ed. 2a., Edit. Trillas, ~co --

Ibld.,!~ª:,¡g 1'."'~J. 52 
• 



pod{a comenzarse un principio de organización hacendaria que permi tfa 

obtener algunos ingregos, que en un principio consistieron casi 

exclusivamente en los productos de los derechos de importación y 

exportación de las aduanas que se encontraban en nuestro poder. 

Durante el primero y segundo período del Gobierno Revolucionario, en 

muchos casos hubo necesidad de dejar enteramente las oficinas 

recaudadoras de Hacienda a disposicidn de los jefes militares, con el fin 

de que estos pudieran proveerse inmed~atamente de fondos, y en la mayor 

parte de los casos los Canandantes Militares asumían, obligados por la 

necesidad, facultades hacendarias que llegaban hasta imponer 

contribuciones especiales; m~s tarde y conforme fue regularizándose el 

Gobierno y venciéndose al enemigo, ha podido la Primera Jefatura ir 

recogiendo poco a poco todas las oficinas recaudadoras y poniéndolas bajo 

.la direcci6n de la Secretada de Hacienda. 

Respecto de esta materia basta dec{r que siendo la Hacienda un 

&rgano de funcionamiento diario, la Revoluci~n tuvo necesidad de 

continuar usando los procedimientos hacendarios y~ establecidos para no 

carecer. de dinero, al mismo tiempo que introducir las refonnas en la 

organizacif:>n de esa Secretarla y la organización de la Secretarla de 

Hacienda se ha llevado a cabo sin dejar de atender diariamente a las 

necesidades de la campaña. 

"La tendencia principal que ha guiado a la Primera Jefatura en las 

refonnas de organización hacendaria, ha sido hacer de la Secretarla de 

Hacienda, un Órgano independiente, librándolo de la subordinación a 

detenninadas instituciones de crédito en que siempre se habla encontrado 
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en las administraciones anteriores. El Gobierno constitucionalista, aun 

durante las dpocas mas dldciles de la campaña mllltar, no pudo limitarse 

exclusivamente a vivir del producto de sus emisiones del papel moneda, 

sino que procuro por todos los medios reorganizar sus ingresos, tanto los 

que se causaban en papel cano los que se considero necesario exigir en 

metálico para poder hacer frente a nuestras necesidades en oro, sobre 

todo a la provisión de a~s, municiones, provisiones y equipo, que 

muchas veces habla necesidad de c:omprar en el extranjero; el gobierno 

desde un principio siguió la costumbre de cobrar algunos de sus ingresos 

en meÚilico, y estos eran principalmente los que recaían sobre el 

comercio exterior, mientras que la mayor parte de las contribuciones de 

car~c:ter interior eran pagaderas en papel moneda". (36) 

En el principio de la campaña no fue ix>sible tener otros ingresos en 

met!.lico que los que nos prop::>rcionaban las exportaciones de ganado y 

metales, que se hac{an por las aduanas que se encontraban en nuestro 

poder. Más tarde, al tanar posesión de la región petrolífera del Estado 

de Tamaulipas y del de Veracruz, el Gobierno tuvo ya oportunidad de 

recaudar un nuevo impuesto en metAlico, derivandolo del petr61eo: de esta 

manera el Gobierno Revolucionario no solamente pudo arbitrarse fondos, 

sino que canenzo a resolver W1 problema que desde hacia mucho tiem¡x> 

estaba pendiente, y que consistia en hacer contribuir a compañías 

petrolíferas que se consideraban excentas del pago del impuesto. La 

política del Gobierno Constitucionalista en materia de exportaciones, fue 

la de hacer pagar impuestos a todos los productos que se enviaban al 

(37) tbldem, P~g. 110. 
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extranjero con transformaciÓn alguna, en forma de materia prima, 

apartandose radicalmente de la poifttca que se hab{a seguido en el 

antigÜo ~imen, de exceptuar de impuestos las exportaciones, sin 

distinguir si esas exportaciones eran de productos manufacturados o de 

materias en bruto. 

El Gobierno encontro también necesario y pr!ctico levantar los 

derechos del timbre a los metates y minerales, y lo ha hecho hasta donde 

la natural proteceiÓn a la mineria se lo ha permitido; el Gobierno 

continuo constantemente ensanchado la tarifa de exportactctn, para incluir 

en ellas todas aquellas materias primas que se exportan sin dejar ningun 

provecho a ta industria mexicana. En este sentido impuso por primera vez, 

un derecho de exportación al henequén, que durante mucho tiempo hab{a 

salido libre y que en ta actualidad se paga ya sin dificultad, no 

obstante que en un principio este impuesto estuvo a punto de causar 

serios trastornos en nuestro pa{s, y de hecho fue la causa del intento de 

sublevaci~m en la penlnsula de Yucatán, en febrero de 1915. un gran 

nÚmero de irr,mestos que se hablan venido pagando ~n el papel moneda no 

fue imposible desde luego convertilos a net~lico y exigir inmediatamente 

a los causantes su pago en esa especie sin provocar grandes 

trastornos. (37) 

El Dr. Gabino Fraga considera que el sostenimiento de la 

(37) lbldem, Pág. 110. 



organización y funcionamiento del estado, implica necesariamente gastos 

que este debe atender procurclndose los recursos pecuniarios 

indispensables. 

Esta materia y la regulaciÓn que exige, forman parte de una sección 

del derecho administrativo que por su importancia y por sus especiales 

relaciones con la econanía tiende a segregarse, constituyendo el Derecho 

Financiero o Derecho de las. Finanzas Ñblicas, cano una rama especial y 

autónana del Derecho P&blico".(38) 

AsÍ, en el transcurso de los 75 años de vigencia de la Consti tuci&n 

de 1917 se han ido creando los mecanismos que regulan esta actividad del 

gobierno entre otros: 

Ley Orgclnica de la Administración PÚblica Federal. 

Ley para el Control de Organismos Descentralizados y attpresas de 

Particlpacicln Estatal. 

Ley General de Deuda PÚblica. 

Ley de Presupuesto, contabilidad y Gasto PÚblico (LPCGP). 

Reglamento de la Lro:;P. 

Ley General de Bienes Nacionales. 

Reglamento de la CanisiJn de AvalÚos de Bienes Nacionales. 

Reglamento del Registro PÚblico de la Propiedad Federal. 

Ley de Obras PÚblicas. 

Ley sobre Adquisiciones, Arrendamientos y Alineaciones de la 

Administración PUbUca Federal. 

Codigo Fiscal de la Federación. 

(38) FRAGA, GABINO, Derecho Administrativo, ed. ta., Eclit. Porrda, S.A., -
México 1939, PAg. 377. 
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Ley del Impuesto al Valor Agregado. 

Iey del Impuesto sobre la Renta. 

ley de Aduanas. 

Ley del Impuesto al Activo. 

Es la descripciOO de la labor que realiza el estado pudiendose decir 

que es: 

SegÚn Gianini (39), "Es la que lleva a cabo el estado para 

administrr el patrimonio, para recaudar y determinar los tributos para 

conservar, destinar o invertir las sumas ingresadas". 

Joaqu{n V. Ortega (40) nos dice que, "La actividad que desarrolla el 

~tado con el objeto de procurarse los medios necesarios para los gastos 

públicos destinados a la satisfaccioÍ1 de las necesidades pÚbticas y en 

general a la realización de sus propios fines 11
• 

El Congreso en sesiofi del 19 de enero de 1917, se incerto 

definitivamente en la "fracciÓn IV 11 del articulo 31 de la nueva 

consti tucidn de 1917: en este art{culo se señala cano "obligación de tos 

ciudadanos mexicanos contribuir al gasto pÚblico, ya sea de la 

Federación, como de los Estados o Municipioe en que residan de la manera . 
proporcional y equitativa que dispongan las leyes". Con esta obligación 

se trata de que los ciudadanos mexicanos ayuden a fcxnentar las obras y 

servicios para beneficio de la colectividad, misión que tiene el gobierno 

(39) SANCHEZ LEON, GREGORIO, Derecho Fiscal Mexicano, Op. cit., Pág. 213. 
(40) !bidem, Pág. 219. 



.. 
al recaudar las contribuciones e invertirlas en los citados gastos para 

así satisfacer las necesidades de la colectividad. 

La Actividad Financiera va a existir en 

fundamentalmente importantes: 

tres manen tos 

1.- El de la obtencio'n de ingresos: ejemplo, renta de inmueble, 

venta de bienes, cobro de derechos por servicios, contribuciones. 

2.- La gestión o manejo de los recursos obtenidos: (administraci&n). 

3.- La realizacid'n de erogaciones para el sostenimiento de las 

fW'lciones p!iblicas, su servicio y la realizaci&n de obras para el 

servicio p~blico. 

A.- SOCIAL. 

En años recientes, una gran parte de la actividad estatal ha 

respondido al propÓsito de aumentar el bienestar relativo de ciertos 

sectores de la economfa, principalmente de aquéllos de bajos ingresos. Se 

ha basado en el hecho de que la modalidad actual en la distribuciÓn del 

ingreso no estaba de conformidad con lo que el consenso general considera 

equitativo. El sistema impositivo se ha concebido, en parte, para 

disminuir los altos grados de desigualdad. 

El empleo de impuestos para financiar programas de gastos, lleva a 

cierta distribución total del ingreso con posterioridad al impuesto. Este 

es un factor fundamental que afecta la tasa de formación de capital, el 

volÚ:men de inversión y, por lo tanto, el nivel de empleo Y de la 



distribución de recursos entre la produccic:fo de distintos bienes; el 

hecho de si dicha distribución atanenta o no el bienestar econ&nico, 

nuevamente, no puede decidirse por v!a analítica; el cambio parece estar 

de conformidad con la opinión ampliamente aceptada de que el ingreso, 

antes de verificarse la imposicio'n, se haya distribuido de modo 

excesivamente desiqual.(41) 

La estructura de impuestos y gastos tiene efectos muy significativos 

sobre la distribución de recursos, o en otras palabras, en la canposicit~n 

del producto nacional. Estos efectos surgen de ciertas caracterlsticas 

diferentes del sistema de impuestos y gastos, cambios en la distribución 

de los recursos debidos a la intervención estatal, no se consideran, ya 

que no son resultado del programa de impuestos y gastos cerno tal. 

En primer lugar, los programas de impuestos y gastos tienen ciertos 

.efectos sobre las ofertas relativas de determinados factores, los 

impuestos al ingreso altamente progresivos pueden restringir la afluencia 

de personas a las ocupaciones mejor remwteradas y de ese modo mantener un 

mayor afecto en las ocupaciones menores pagadas. 

Por otra parte, los gastos en servicios educativos allftentan la 

oferta de traba.jo especializado y reducen la de los tipos sin 

especializacilm; los programas de conservacio'n y mantenimiento pueden 

reducir la oferta corriente de recursos naturales per~ pueden aumentar la 

cantidad disponible a largo plazo. Los impuestos que castigan las 

empresas de riesgo disminuí rán el nÚmero de personas deseosas de 

(41) 
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eq>render negcx::io en tales campos; estas modificaciones en las ofertas de 

factores afectaran los precios de ellos y, de ese ao:to, ta producctcin 

relativa de determinadas mercancias, ya que se requeriran proporciones 

variadas de factores particulares para ta producciÓn de diferentes 

bienes. 

En segundo tJrmino los efectos anticipados sobre la conducta, 

propios de ciertos impuestos, conducen a una traslacl~ directa de las 

~ras y de ese nodo de la producciánr el caso rrJ.s típico es el que los 

desalienta al consmD de bienes gravados y amettan las ventajas 

relativas de consumir otros bienes, el hecho de que la producciÓn real de 

loa otros bienes aumenta o disminuye depende, por supuesto, de las 

elasticidades relativas de las demandas ·y del enpleo de los fondos p:>r el 

Estado. 

En tercer t~rmino, (42) el sistema de impuestos y gastos altera la 

relación ahorro-oonsun.:> y, de ese m:>do, la producciÓn relativa de bienes 

de consmo y de capital (suponiendo el pleno empleo de recursos); en 

general la distribucioÍl del ingreso en beneficio de loe grupos de bajos 

ingresos y la tendencia de muchas personas a absorber loa impuestos de 

todo tipo con fondos, que de otro modo se hubiesen ahorrado, reduce 

inevitablemente el porcentaje de ingreso nacional ahorrado. Los 

impuestos a los ingresos personales de estructura progresiva, loe 

impuestos a los ingresos de tas sociedades de capital estan 

particularmente incluidos en tales consideraciones; el efecto exacto 

depende de los tipos particulares de impuestos empleados, de las 

. 
(42) Ibidem, Pag. 90. 



relaciones de los contribuyentes hacia ellos y de la manera cerno los 

beneficiarios del gasto p&blico emplean el dinero. 

En cuarto lugar, los efectos de los grav&nenes sobre el poder de 

compra alteraran los mÓdulos de gasto de los consumidores ya que es 

diferente la elasticidad en relación con distintas mercader{as1 el 

consumo de mercader!as de tipo marginal aqu.;llas menos preferidas, se 

ver& pa.rticulannente coartado1 la distribuci~n total de los ingresos 

producirá traslaciones de importancia en los tipos de consumen la canpra 

de artículos de lujo se reducirá, mientras la producción de artículos de 

primera necesidad es probable que aumente cano consecuencia de los pagos 

de transferencia a los grupos de menores ingresos, el resultado es un 

traspado de la producci¿n de bienes adquiridos generalmente por los 

grupos de menores ingresos. 

Ac!ern&s, la pre.stación de los servicios gubernamentales reducir& la 

producci&n de bienes que sustituyen los servicios públ leos y a~ntará la 

de ac¡0011os bienes complementarios de 1os servicios: ciertas actividades, 

cano la educación modifican las preferencias . por las distintas 

mercanc1as. 

Finalmente, y lo que es más importante, el suministro de servicios 

p~blicos colectivos aumenta inevitablemente el monto total de tales 

servicios empleados por la sociedad y disminuye la produa:ibn total de 

bienes provenientes del sector privadoi muchas de las actividades 

gubernamentales se llevan a calx> porque los servicios no se producirán o 

lo serían en cantidades inadecuadas por la empresa privada y la 

conducci~n de ellos por el Estado aumenta as! su empleo relativo en la 



economía y disminuye la produccic5n relativa Ce otros bienes, mientras se 

mantenga el pleno empleo de recursos, la actividad pÚblica es conducida a 

expensas de la producci&n privada, ya que una menor cantidad de unidades 

de factores quedan disponibles para el sector privado. r.a asunción por el 

Estado de ciertas actividades cano la producción de energía eléctrica, 

con la producción gubernamental del servicio comparable a la que sería 

prcxlucida por las empresa:s privadas, no altera la composición del 

prcxlucto nacional; finalmente, la estructura de impuestos y gastos ejerce 

inevitablemente cierta influencia sobre el nivel de ingreso nacional ya 

sea en t~rminos reales o monetarios. El nivel real del ingreso nacional 

~~de en parte de la cantidad y calidad de recursos y técnicos 

disponibles y en parte de la medida en que los recursos disponibles se 

anplean totalmente; a su vez, el nivel de empleo se entronca con el nivel 

general de precios y, de esa forma, la cifra monetaria de ingreso 

nacional depende de la relación entre el gasto total y el producto total. 

El producto, y por lo tanto el empleo y el ingreso nacional, pueden 

permanecer sd10 al nivel en el cual el gasto total, carpuesto de conswno, 

inversic:fo y gasto pliblico es igual al ingreso nacional; si el gasto 

excede al ingreso nacional y de esa forma al producto, la mayor demanda 

de bienes, en relación con la produccibn corriente, elevara la proc!ucci6n 

y el empleo, si no se ha alcanzado la ocupación plena. Si ya se alcanzo, 

será el nivel de precios el que subirá; si el gasto total ~s menor que el 

ingreso del producto, las empresas no podrán vender tOOa su producción y 

el producto total, el empleo y el ingreso nacional decaeran. 

Es as! cano la tributación, en su relación con el gasto p6blico, se 

ha utilizado cano instrumento ~e redistribucidn del ingreso nacional, 
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distribuido de manera inequitativa en los integrantes de ia sociedad 

mexicana, se atenden su polarización a traveS de la mayor captación 

proveniente de los sectores ~s favorecidos por el desarrollo y se 

aplica, por v!a del gasto econ&nico y social, a aqué11os grupos de menor 

favorecimiento. As{ es cano se han integrado los nuevos sistemas 

educativos, de salud, de seguridad social, de vivienda, de fcmento 

cultural, de apoyo a la producción agropecuaria, y de canunicaclones y 

transportes que han sido creadas por los :;iobiernos de la revoluci&l.(43) 

o.- l!IDDIIm. 

Dentro del régimen mixto que el pueblo mexicano ha escogido ccm::J 

esquema de su econan{a nacional, resulta imperativa la conveniencia de 

que el sistema de imposición no cancele ni reduzca las posibilidades de 

inversión productiva sino, al contrario, queda sana y equitativamente 

estimularla. 

ccn l• conciencia de que un modelo inadecuado ele trlbUtación pudiese 

tener ·efectos contractivos sobre la inversiC:n, con sus graves 

consecuencias, tanto para la producción cano para el eq>leo, se ha 

pretendido orientar la fiscalidad hacia una medicioh precisa de la renta 

efectiva de las empresas y hacia el proptciamiento de condiciones 

favorables para el desarrollo econ&ntco, creando bases de estabilidad y 

reduciendo las presiones inflacionarias. 

Existen diversos efectos que, sobre el funcionamiento de la 

(43) VALDES ABJ\SCAL, RUBEN, Op. cit., P~g. 95. 
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econmn(a, pueden tener los impuestos, en cuanto el impuesto viola el 

principio de neutralidad econdrnica y produce consecuencias que, en 

función de los objetivos sociales aceptados no se consideran deseables, 

sus ventajas, al basarse sobre Wla medida considerada la más adecuada del 

bienestar econbnlco, quedaran en parte contrarrestadas; para determinar 

con exactitud la funciOn del impuesto dentro de la estructura impositiva 

deben considerarse tanto las consecuencias econ6micas cano los aspectos 

relacionados con ta equidad aderés, las reacciones al impuesto pueden 

alterar el modulo de incidencia y la carga tributaria puede no quedar 

enteranmte en quienes pagan el impuesto. Dicha tralación tiene 

consecuencias inevitables para la equidad. 

En general, el iq:iuesto puede afectar el funcionamiento de la 

econcm!a de dos maneras. En primer lugar, puede alterar la oferta de 

factores de producci&n disponibles para las empresas mercantiles: en 

segundo término, puede alterar las decisiones de las empresas y de ese 

m:ido la demanda de factores; asimismo, tales efectos habran de alterar el 

nivel de ingreso nacional, su canposiciÓn y su distribUciÓri y no 

solamente son tales cambios, significativos de por si para .;1 bienestar 

econ&itco, sino que puede alterar, además, el m6dulo de la distribuci~ 

del impuesto mismo. (45) 

se ha pretendido que el sistema no reduzca los ingresos monetarios 

directos de los propietarios de factores, provenientes de su oferta de 

los mismos a utilizar en la producción; los efectos que esten ocasionara 

sobre las cantidades de factores disponibles para su empleo en el proceso 

(45) Ibidem, P;g. 98. 
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productivo, dependen de la naturaleza y tipo de oferta de factores, si 

ella es perfectamente inetástica, la cantidad proporcionada no será 

alterada. Si la curva es de pendiente positiva, su empleo decaerá, si la 

curva es de pendiente negativa, es decir, si hay más unidades disi>onibles 

a bajos que a altos precios, cano puede ocurrir con ciertos tipos de 

trabajo, el impuesto llevar' a un aumento del suministro de trabajo; las 

características de la oferta variaran, naturalmente, de acuerdo con el 

tipo de factor considerado. 

Si ha de gravarse a las personas sobre la base del beneficio econánico 

neto que gozan durante el per!odo, es necesario por lo tanto permitirles 

deducir de su ingreso bruto las sumas que deben gastar para la obtención 

de la renta, en la generalidad tales items se distinguen claramente de 

los gastos de consumo; al conducir una empresa, el pago de salarios, el 

costo de las materias primas y artlculos vendidos, los c:ostos de energ{a 

y los de transporte y el interés del dinero tomando en préstamo para su 

uso en la empresa, no son gastos que proporcionana por s! mismos 

satisf'acció'n al propietario, pero son necesario~ para la rrklrcha del 

negocio y, como consecuencia para obtener de el un ingreso. 

Por otra parte, es igualmente obvio que los gastos de una persona en 

alimentacio'n, vestimenta, vivienda, recreo, étc., son gastos de consll't'IO 

personal, ya que constituyen empleo de renta en la satisfaccic!n de 

necesidades personales. Por eso no son estrictamente deducibles cano 

gastos necesarios para la obtención de la renta; existen, no obstante, un 

nJmero de conceptos de carácter intermedio que pueden considerarse ya sea 

como gastos de explotaci6n o de consumo, dependiendo ello del punto de 

vista adoptado, o c'e qur..> puedan emplearse en parte para ambos propÓsitos. 
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AlQWlOS bienes no pueden clasificarse netamente, ya sea como bienes 

de consumo o cerno bienes de capital; muchos son susceptibles de un uso 

indistinto y pueden ser aquiridos por personas para usarlos en parte para 

aml:x>s propÓsitos. Esto en verdad ocurre con las adqUisiciones de los 

agricultores profesionales y pequeños empleados, un agricultor canpra un 

camión para transportar su producciJn al mercado pero también lo emplea 

para hacer compras personales o para uso recreativo, un profesional usa 

parte de su casa como oficina, un agricultor que compra un juego de 

herramientas para usarlas en su tarea, puede que canpre un juego mucho 

mc:'s caro que el que necesita en razón de su afecto a los equipos de alta 

calidad; un escritor realiza un viaje en parte por placer y en parte para 

obtener mayor material para su obra. En todos estos casos la separación 

de los gastos en elementos personales y de la explotaci&n es muy difícil 

en gran parte debido a que una división apropiada depende de la 

intención, que no puede probarse o descubrirse facilmente. 

Problemas similares aparecen C'On aficiones que teman la fonna de 

actividades lucrativas, un agricultor cria animales de exposición, 

fundamentalmente como una afición y solarrente en fonna accidental para 

obtener un rE!dito suplementario, los costos habran de ser probablemente 

excesivos en relaci&n con cualquier ingreso de la actividad; ¿debiera 

deducirse esa p4rdida de otro ingreso agdcola? 16gicarnente, no serla 

deducible hasta donde el verdadero objeto de la empresa sea el placer 

personal. 

El gasto de explotación que da lugar a mayores controversias es la 

depreciación, no se permite a las empresas cargar los costos de equipo de 

capital como gastos en el año de su adquisición; en cambio, se les 
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La ventaja relativa del criterio del gasto se pierde en buena medida si 

las personas buscan en general obtener mayores ingresos de la expansibn 

de las empresas esencialmente con el prop6sito de realizar gastos en 

consume>; ?Ms aún, la inversión puede ser tanto excesiva cano inadecuada, 

en per{odos inflacionarios los efectos limitativos de la imposición. sobre 

la inversión son una mera alternativa en wia política imnetaria 

restrictiva; finalmente, no debe ignorarse el papel que juega el consumo 

en relaci& con los niveles de inversi~n; en períodos en que disminuye la 

inversi6n, un impuesto que tiene mayores efectos restrictivos sobre el 

consumo que sobre el ahorro puede afectar seriamente el volÚmen de 

inversicfo al reducir las rentas probables de bienes de consumo. 

Una de las funciones de la imposici&n desde el punto de vista 

económico es la de permitir una acci&n preventiva contra la inflacid'n, en 

especial la que resultar!a del gasto pÓ.blico en una situacicfn de empleo 

total, la base del ingreso se ha encontrado para no castigar al ingreso; 

el ahorro cano tal no contribuye a la inflación y su cercenamiento no 

lleva a una reduccil~n equivalente en el vol&en de~ado de inversic5n. El 

criterio del ingreso no otorga incentivo alguno a la reduccid'n del 

consumo, en cambio, los impuestos basados en el gasto castigan s&lo la 

parte del ingreso que se destina al consumo, constituyendo un incentivo 

para consumir menos; luego son más eficaces, por unidad R1C11etaria de 

ingreso, en detener la inflaciJn, siendo menor el monto de ingresos 

fiscales a recaudar para obtener un efecto antiinflacionario dado; las 

mayores recaudaciones necesarias con la base del ingreso aumentan el 

riesgo de los efectos adversos sobre los incentivos én la econcxnla. 

Este argmiento es uno de los de mayor peso en favor del criterio del 
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gasto: aWlque por supuesto sólo tiene valia en períodos de inflación, los 

efectos antiinflacionarios de los impuestos basados en et criterio 

comentado constituyen un inconveniente definido en otros períodos. 

En años recientes ha surgido una duda creciente sobre la 

compatibilidad de los requerimientos de estabilidad general de precios y 

pleno empleo; el problema surge del temor ele que el mantenimiento del 

pleno empleo, de ser efectivo, eliminaría los principales controles sobre 

continuos incrementos en el nivel de precios. 

A&n antes de alcanzar el pleno empleo, puede existir una tendencia 

hacia el aumento de precios, ' la cx:upacion plena de ciertos recursos se 

alcanzara antes que la de otros, y de ese modo subirán los precios 

individuales; aún si una parte de la fuerza de trabajo se halla sin 

empleo, ciertas empresas ofreceran mayores salarios para inducir a los 

trabajadores a cambiar de tareas1 los sindicatos pueden buscar mayores 

salarios a pesar de que exista un sustancial desempleo. A medida que la 

econanla se acerca al pleno empleo, estas fuerzas se vuelven 

pro;rresivamente más serias. 

Si el gobierno consigue evitar por ccrnpleto la de.socupacic5n, tanto 

las empresas como los grupos laborales creeran que sus actividades 

tendientes a elevar precios y salarios no corren el riesgo del desempleo; 

es probable que los sindicatos en general intenten forzar los salarios 

cada vez mas arriba1 si los aumentos anuales exceden el incremento en la 

productividad, el nivel general de precios se elevará continuamente1 

aparte de los cambios en los salarios, las fricciones generales en la 

econcrn(a funcionaran en la misma direcci&. Cuando caml::>ia la demanda, los 

aumentos en los precios de los productos, cuya demanda ha aumentado, y de 
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ingreso que se considere equitativa p::>r el C'CX\Senso general. La equidad 

en la distribuci&i del ingreso, como en cualquier problema se basa en 

juicios de valor: y la econc:m{a puede resultar de escasa utilidad para 

lograr una equitativa distrihuci&n del ingreso, al intentar definir ""8 

exactanente la distribución optima del ingreso, suele arguirse que el 

bienestar econ6mico requiere tal distribución del ingreso que las 

satisfacciones marginales de los individuos sean iguales, dado que si asf' 

no fue toda transferencia de ingre~ de un grupo a otro de personas 

aumentaría la satisfacci6n total: realmente lo dicho carece de 

significado debido a la imposibilidad de hacer comparaciones 

interpersonales de utilidad, es decÍr, de canparar el grado de 

satisface!~ o goce relativo obtenido por cada individuo. 

No obstante, se formulan juicios con respecto a la equidad en la 

distribuci&n de .la renta y, sobre la base de ellos, se valoran las 

características de la misma en una econan{a de mercado; adem&s, en toda 

scx:iedad existe substancial consenso de opiniones sobre lo que se 

considera la forma Óptima de distribución y aunq~ hay extranistas a 

ambos _lados de la escala, las diferencias de opini&n t{picamente 

apareceran entre l{mites relativamente estrechos. Suele aceptarse 

ampliamente que la dlstribuci&n real de los ingresos en una econan(a de 

mercado es excesivamente desigual y como la equidad exige un acercamiento 

de los extremos, deben elevarse los ingresos en lo m&s altos niveles. Por 

otra parte, existe hoy consenso general de opiniones acerca de que una 

total igualdad en los ingresos, o Wla aproximación cercana a ella, no es 

equitativa, ya que las personas que financieramente van por la senda del 

éxito, serlan despojadas de la mayor parte de sus frutos. Muchos están de 
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acuerdo, entonces, que aqu&i1oa que ganan nms, deben tener derecho a 

gozar de un nivel de vida ~s alto que aqu&11os que ganan menos, o en 

otras palabras, que quienes se esfuerzan deben ser compensados. 

La mayor parte de la actividad gubernarrental, en virtud del card:cter 

general de sus servicios, deben financiarse a través de la imposici&i en 

lugar de hacerse mediante la venta a los usuarios. Debido a que tales 

servicioe benefician a la. sociedad considerada en su conjunto, es 

pr"=t.icamente imposible su división en unidades vendibles; es esta 

característica la que inicialmente indujo a los estados a tcrnarlas a su 

cargo, en otros casos, aunque su venta es t&:nicarrente posible, seda 

considerada inequitattva. cuando se entra en el ietmbito del bienestar 

social, el término "venta" carece de sentido, ya que todo servicio que 

puede venderse, directanEnte no se presta. 

Los principios de la imposicicfu, es decÍr los criterios a emplearse 

en la elaboraci6n de la .estructura impositiva, han merecido atenci&n 

desde los primeros estudios sobre finanzas pÚblicas; mercantilistas y 

fisi&cratas adelantaron doctrinas con respecto a loe principios de la 

imposicio'n. Adam 9nith desarrollo sus famosas 11 reg'ias de la imposición", 

aq>liamente difundidas hasta estos dlas. Mac CUUoch, Say y John Stuart 

Mill trataron minuciosamente el problema, tal cano lo hicieron 

posteriormente Edgeworth, Dalton y Pigou. Las décadas recientes han visto 

escaso progreso en la materia y muchos estudios sobre finanzas pÓblicas 

son una mera repetición de viejas doctrinas; la evolución de los 

principios de la imposición es producto de la aplicación de la teoría del 

bienestar econÓmico y su ulterior progreso depende en gran medida de tos 

avances en esa teor!a. En la actualidad, el estado de la teorla del 



bienestar econánico es tal que s610 puede ayudar a perfeccionar los 

principios m&s generales de la imposici&n; sebo puede prestar una 

colalx>raci&'n limitada para dar a los principios el suficiente contenido 

cano para que constituyan efeicaz gu{a de la polÍtica. 

Los principios de la imposici&t en ~co han sido seleccionados 

s~lo en función de las metas que se consideran ceno los objetivos 

adecuados del sistema econánico; (47) el consenso de opiniones en la 

sociedad parece considerar tres fines cano fundamentales para el 

bienestar econ&nico adecuado: 1) máxima libertad de elección, c:ont>atible 

con el bienestar de los demas; 2) niveles Óptimos de vida, en funciJn de 

los recursos disponibles, el estado actual de la técnica y las 

preferencias de los consl.Mlidores y propietarios de factores; y, 3) una 

distribuci&n de ingresos de conformidad con los patrones de equidad 

generalmente aceptados por la sociedad. 

sobre la base de tales objetivos, se han seguido tres principios 

esenciales del sistema impositivo: 

1.-- Máxima neutralidad econ6mica. La estructura impositiva habrá de 

concebirse de tal forma que elimine toda interferencia con el logro de 

una Óptima distribución y uso de recursos y, de ser posible, que 

contribuya a ese objetivo. 

2.- Equidad. La distribución de la carga impositiva debe adecuarse a 

la modalidad de la distribución de los ingresos considerada Jptima. 

(47) SERRA ROJA, ANDRES, El Desarrollo del Derecho Administrativo en a -
Estructura Jurídico-Pal tica de ico, ed. Ja., Edit. Por 
S.A., Mexico 1984, P~g. 90. 
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3.- Costos mínimos de recaudación y cumplimiento, canpatibles con un 

control eficiente de la observancia de las obligaciones fiscales. Esta 

regla requiere que los tributos se establezcan en forma tal que lleven 

loa costos efectivos de recaudación a un mínimo, en funcid'n de los 

recursos necesarios, para recibir los impuestos y para que los 

contribuyentes act&en de conformidad con las leyes fiscales as! 

tambiJn en función de los inconvenientes directos causados a los 

contribuyentes por el pago del impuesto. 

Es requisito que la distribuctcfn de la carga im¡x>sitiva entre los 

individuos armonice con los patrones de equidad ac-eptados; la 

determinación de la equidad impositiva descansa en juicios de valor en 

relaci&n a la modalidad de la distribución total de los ingresos 

considerada cano aceptable; el sistema tributario mas equitativo es aquel 

que se halla más ampliamente de conformidad con los patrones de equidad 

en la distribución del ingreso real que se juzgan Óptimos. 

El problema de la equidad ha tenido dos aspectos fundamentales; el 

primero es el del tratamiento adecuado de las personas en iguales 

circunstancias, mientras que el segundo es el trato relativo deseado de 

las personas en distintas circunstancias; para el primer problema la 

re;¡la de 11 igual trato para igualesº, seqfu¡ la cual las personas en 

iguales circunstancias deben soportar la misma imposiciÓn, es casi 

universalmente aceptada, aunque quede sin resolver el problema de definir 

las "circunstancias iguales 11
• La respuesta a este segundo aspecto es 

mucho ~s canpleja; la regla por- la cual las personas que, en algÚn modo 

"estan mejor" que otras, deben soportar mayores gravámenes, es asimismo 

genaralmente aceptada; pero la determinación de lo que constituye el 
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"estar mejor" y de las justas cargas relativas sobre las personas en 

diferentes situaciones, no cuenta con un consenso de opiniones totalmente 

claro .. 1'mbos problemas han requerido análisis cuidadosos. (48) 

EXisten dos formas de abordar el problema de la equidad en la 

imposici~, que han dominado el pensamiento y la poli.tica en la materia; 

son alternativas distintas a la definición de "cil'CWlstanclas iguales" y 

a la fijaclÓn de convenientes bases para la evaluaciÓn de diferencias de 

situaciones para la determinación del. apropiado tratamiento relativo de 

las personas en situaciones dispares; el primer principio es el del 

beneficio, segÚn el cual la equidad se interpreta ca!k> requeriendo igual 

tratamiento para quienes reciben iguales beneficios de la actividad 

estatal y que distrlbuci~ de inplestos entre los indlvidU0!3 que reciben 

diferentes beneficios se haga en proporciÓn al monto del beneficio 

recibido- El segundo es el de la capacidad, que exige un trato igual para 

todas las personas que se considera tienen la misma capacidad 

contributiva, de modo que la distribuciÓn relativa de impuestos entre 

personas en distintas situaciones se realiza de a«;0erdo con el grado de 

capacidad de pago de los impuestos, poseida por cada una de ellas. 

Es precisamente el principio de la capacidad contributiva la colwma 

sobre ta que se apoya el diseño del sistema tributario mexicano: puede 

decirse que no existe figura impositiva que no este vinculada inmediata o 

mediatamente con este principio bien se trate de hechos imponibles 

sujetos de imposici~n campos de aplicación, tasas, tarifas, exenciones y 

tratamientos preferenciales. 

(48) Ibidem, p;{g. 94. 



62 

El sentido bÍosico de la progresividad impositiva surge de la 

conveniencia de gravar cada 11esca1ón 11 , de la capacidad económica de los 

individuos con gravámenes ascendentes; as{ pues, derivado del principio 

de la utilidad marginal del dinero, las cantidades mínimas de 

subsistencia, equivalente a una incapacidad para contribuir en los gastos 

pÚblicos, se encuentra fuera del alcance de la tributación; de ah{ la 

exención del salario minin"K>,. en el impuesto sobre la renta: y la exención 

a loe bienes de cosumo básico, en la imposición indirecta sobre el 

COnBQllO • ( 49) 

A partir de ese nivel m{nimo de subsistencia, conforme asciende la 

capacidad econérnica, crece la capacidad de contribución, porque los 

incrementos marginales pierden, en proporci6n directa, im¡x>rtancia en la 

satisfacctÓn de necesidades prioritarias del individuo. De ah! la 

progresividad en el impuesto sobre la renta y las tasas diferenciales en 

la i"""8iciÓn indirecta. 

una de las justificaciones de la progresión se basa en la relaci.;., 

entre el ingreso total y el monto que se considera esencial para el 

mantenimiento de un nivel minimo de vida; puede argunentarse que una 

persona carece de capacidad tributaria hasta que obtiene el ingreso 

suficiente que le permite vivir y por lo tanto no debiera exigirsele 

tributos hasta ese minimo. Si acepta este argumento, la capacidad debiera 

mediarse por la porción de ingreso que excede al m(nil!ll y, deade que el 

exceso constituye un porcentaje mayor de altos ingresos que de bajos, se 

justifica una estructura impositiva progresiva en relaci&n al ingreso. En 

(49) Ibidem, Pág. 97. 
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otros términos, se requiere progresil.n porque las personas con ingresos 

relativamente bajos necesitan todo o la mayor parte del ingreso para 

llevar Wl nivel de vida m!nimo y, cuando mayor es el ingreso con respecto 

a ese mínimo, mayor es el excedente y por lo tanto mayor es el porcentaje 

de ingreso que equitativamente puede tanarse mediante la imposict&i; la 

aceptación de este principio, no obstante, no justifica tasas progresivas 

sino solamente el grado de progresiJn que corresponde cuando una st.ana 

determinada de dinero es deducible de los ingresos de todas las personas. 

La justificacilm mAs significativa de tasas progresivas, distinta de 

la progresión creada por la exenci&n de un determinado monto de ingreso 

se basa en los patrones aceptados sobre el módulo de distribuci6n del 

ingreso; el argumento más poderoso de la progresiOO es el hecho que 

consenso de opiniones de la sociedad actual la considera caro necesaria a 

,los fines de la equidad, esta aceptacibn general de la deseabilidad de la 

progresi6n esta basada, a su vez, sobre el punto de vista de que la 

modalidad de la distribucibn del ingreso, con anterioridad a la 

imposici&n, lleva en s{ una desigualdad excesiva de~de el pWlto de vista 

de los inter~ses sociales; la conclusicfo es, por lo tanto, un juicio de 

valor, basado en actitudes aceptadas hacia una distribuci&n Óptima de la 

renta; no descansa necesariamente sobre la base de canparaciones 

interpersonales de utilidad; esa excesiva desigualdad puede condenarse a 

base de la falta de equidad resultante en funcilm de los patrones 

aceptados por la sociedad, como consecuencia de la desigualdad de 

oportWlidades a que conduce, y cano consecuencia de la inestabi 1 idad 

social y polftica que la desigualdad crea. 
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CllPl'2UD III. 

MllRCD JIJRIDICO DEL SIS'IBl!l FISCAL llEXICJIND. 

1.- IXitili'l\JClllf POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS llEXICN«JS. 

El sistema tributario ~icano se sustenta en las disposiciones que 

a tal efecto, señala el orden constitucional, las normas respectivas que 

contiene la COnsti tuciÓn PolÍ tica se refieren a tres cuestiones; la 

primera es la concerniente a la estipulación de la obligaci6n 

contributiva, la vinculación pasiva frente al tributo; la segunda es la 

referente a la potestad tributaria del Estado, la legitimación del poder 

pÚblico para establecer y administrar contribuciones, la vinculación 

activa tributaria de la FederaciÓn, los Estados y los Municipios; la 

tercera se refiere a regulaciones específicas sobre atgunas 

contribuciones, sobre limitaciones a la potestad tributaria o sobre 

procedimientos de creación de tos tributos. 

En el art!culo 89 Constitucional, entre las facultades y 

obligaciones que explicitamente se confiere al jefe del Poder Ejecutivo 

no se menciona la relacionada con la actividad financiera, sin embargo, 

encontramos que el artículo 74 del mismo ordenamiento se expone que: 

11 .... son facultades exclusivas de la Chiara de Diputados: 

• IV. - Examinar, discutir y aprobar anualmente el Presupuesto de 

Egresos de la Federact6n y del Departamento del Distrito Federal, 

discutiendo primero las contribuciones que, a su juicio, deben decretarse 

para cubrirlos1 as! cano para revisar la Cuenta PÚblica del año anterior. 
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El Ejecutivo Federal hara llegar a la cámara las correspondientes 

iniciativas de leyes de ingresos y los proyectos de presupuesto a más 

tardar el d{a 15 del mes de noviembre o hasta el 15de diciembre cuando 

inicie su encargo en la fecha prevista por el artículo 83, debiendo 

canparecer el Secretario de Despacho correspondiente a dar cuenta de los 

mismos. 

No podrá haber otras partidas secretas, fuera de las que se 

consideren necesarias, por ese carácter, las que emplearan los 

secretarios por acuerdo escrito del Presidente de la Rept'iblica. 

I.a revisidn de la cuenta pÚblica tendrá por objeto conocer los 

resultados de la gesti&n financiera, canprobar si se ha ajustado a los 

criterios señalados por el presupuesto, las de los objetiv~ contenidos 

en los programas. 

Si el exámen que realice la Contaduría Mayor de Hacienda aparecieran 

discrepancias entre las cantidades gastadas y las partidas respectivas 

del presupuesto o no existiera exactitud o justificaciÓn en los gastos 

hechos, se determinaran las responsabilidades de acu~rdo con la ley. 

La. cuenta Ñblica del año anterior deberC: ser presentada a la 

Canisión Permanente del Congreso, dentro de los primeros d!as del mes de 

junio. 

sb10 se podrcli ampliar el plazo de presentacid'n de las iniciativas de 

leyes de ingresos y de los proyectos de presupuesto de egresos, as{ cano 

de la cuenta pÓblica, cuando medio solicitud del f:jecuti vo 

suficientemente justifica a juicio de la cámara o de la ccxnisibn 

Permanente, debiendo comparecer en todo caso el secretario del despacho 

correspondiente a informar de las razones que lo motiva .•• ". 



De lo anterior se deduce que el Estado, a travJs del Poder Ejecutivo 

ejerce sus actividades financieras, debiendo estructurar anualmente un 

presupuesto que contemple por un lado los ingresos de la Federación y por 

el otro los egresos, el cual, en los t~rminos del articulo 74 fracc1Jn IV 

seC: presentado para su revisi6n y and.Usis a la cámara de Diputados, 

quien a su vez la transfiere al Órgano técnico de la misma, llamado 

Contadur!a Mayor de Hacienda. 

En México el gobierno federal tiene facultades exclusivas y 

concurrentes segun se desprende de lo dispuesto por el articulo 73 

fracciones VII y XXIX de la Constitución, de la misma forma los estados 

federales tienen facultades concurrentes y limitaciones positivas sobre 

ciertas materias espec{ficas conforme a lo dispuesto por los art{culos 

40; 117, fracciones III, IV, V, VI, VII; y 118 de la misna Carta Magna. 

Una de las consecuencias del sistema de gobierno en tres niveles, 

federal, estatal y municipal es que los tres tienen p:>deres tributarios. 

11 ••• La constitución Federal establece la distribuci&n de tales poderes 

as! caoo una concurrencia de poderes tributarios sobre las materias 

gravables o algunas de ellas" (50) 

El art{culo 73 en su fracci&n VII Constitucional, confiere al 

Congreso de la Uni&n facultad para " • imponer las contribuciones 

necesarias a cubrir el presupuesto" 

El artlculo 31 Constitucional dispone, en su fracci6n IV, que es 

obUgacidn de los mexicanos "contribuir para los gastos pGblicos, as{ de 

la Federaci¿n cano del Estado y Municipio en que residan, de la manera 

( 50) QUINTAN!\ VALTIERRA, JESUS, Derecho Tributario Mexicano, ed. 3a. ,Edit. 
Trillas, México 1988, Pag. 76. 
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prop:>rcional y equitativa que dispongan las leyes". 

As{ pues, en la fraccidn IV del artículo 31 se encuentran 

C'CJll1)rendidos varios elementos que regulan la vinculacidn contributiva en 

México: a) el principio de generalidad; b) el principio de destino 

plllilico de la contribucid'.n; e) el principio de concurrencia tributaria; 

d) el principio de legalidad; y, e) los principios de proporcionalidad y 

equidad. 

El principio de generalidad en la tributación se canprende en esta 

disposición, toda vez que la obligación contributiva se dispone "para los 

mexicanosº sin que el propio texto constitucional establezca distinciones 

ni excepciones. 

La legitimaci.5n del poder pliblico para imponer contribuciones, es 

dec{r, la vinculación tributaria activa del Estado, se encuentra 

consignada en la Constitución Mexicana en los art!culo 73, por lo que 

hace a la Federaci&n; 124 en relaci&n con la fracci&n IV del 31, por lo 

que toca a los Estados; y 115, en lo referente a los Municipios. 

:a.- ID lll! JIDll!906. 

Una vez que se ha obtenido el ingreso de la contribución de los 

particulares, el Poder p&blico debe proceder a su inversiJn. 

De la misma manera que el sostenimiento de las actividades privadas 

exige un cdilculo de ingresos y una previsión de gastos, el desarrollo de 

las actividades del Estado, que constituye la mas vasta de las empresas, 

requiere con mayor raz6n tales cálculos y previsiones. 

Por lo mismo, la inversión de los fondos p&blicos no debe quedar al 
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arbitrio de la Admlnistracioñ, ya que si asl se prcx:ediera vendrá un 

desorden perjudicial a la eficaz atenci&n de los servicios que aqw;11a 

tiene encomendados. Para evitar esas consecuencias debe sujetarse a un 

programa de terminado que prevea todas las necesidades que recl.almn 

satisfacción y muy claros a la disposlcidn del art!culo 126 

Constitucional, segtÚi el cual "no p:>dr~ hacerse pago alguno que no este 

canprendido en el presupuesto o determinado por ley posterior" (51) 

Ley del Presupuesto, Contabilidad y Gasto Pd.bUco. Esta ley regula 

las erogaciones por concepto de gasto corriente, inversión flsica, 

inversi~n financiera, as{ cano pago de pasivos o deuda p6blica que 

realicen: 

A. El Poder Legislativo. 

B. El Poder Judicial. 

c. la Presidencia de la RepÓblica. 

o. Las Secretarlas de Estado y la Procuradur{ii General. 

E. El Departamento del Distrito Federal. 

F. Los Organismos Descentralizados. 

G. Empresas de Participaci6n Estatal Mayoritaria (si las hubiera). 

H. Los Ftdeicanisos del Gobierno Federal. 

se ordena que el gasto público debeñ basarse en presupuestos que se 

formularán con apoyo en programas que señalaran objetivos, metas y 

unidades res¡xxlsables de ejecucidn. 

( 51) ARMIENTA, GONZALO, El Proc:eso Tributario en el Derecho Mexicano, ed. -
Ja., Edit. Jus, M<!xico 1977, Pilg. 40. 
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El presupuesto, a que se hace uención, es el misroo que se env:ia a la 

aprobaci&n de la ccfmara de Diputados, a iniciativa del Ejecutivo, el 

drgano a quien se facultaba para elaborar el proyecto de presupuesto era 

la secretarla de Programaci&n y Presupuesto, la cual al ser modificada la 

estructura de la Administraci&n J>tiliuca Federal en enero de 1992, sus 

funciones las transfiere integramente a la Secretarla de Hacienda y 

cr&lito PÚblico. (52) Es conveniente destacar que todas las leyes y 

reglamentos que hacían referencia a la Secretarla de Programación y 

Presupuesto deben ser todav!a reformados. 

Este dcx::ianento tambi~n se elabora en forma anual tanto para el 

Gobierno Federal cano para el Departamento del Distrito Federal y 

presenta principalmente las erogaciones previstas para los poderes 

Legislativo, Judicial y Ejecutivo, incluyendose en este Jitimo las 

previsiones tanto de· 1a Achinistraci6n PÚ.blica Central y Paraestatal, as{ 

cano el Desarrollo Regional y participaciones a estados y municipios de 

impuestos federales recaudados en la zona geo;rrcffica de los mismos, y los 

~remisos de pago de la deuda. 

El presupuesto de egresos de la Federaci6n como del Departamento del 

Distrito Federal canprende tres documentos fundamentales: el decreto por 

el que se autoriza el Presupuesto de Egresos y los ternos generales y 

sectoriales en los que se detalla y espec!fica el misrrK>. 

Decretos de los presupuestos de egresos de la Federaci&n y del 

Departamento del Distrito Federal. 

Estos documentos en forma de iniciativa son presentados por el 

(52) CORTINA, ALFONSO, La Obligación Tributaria y su Causa, ed. la., Edit. 
Deyca, Hl!xico 1976, Pilg. 76. 
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Presidente de la Rep&blica la H. cc:mara de Diputados para su 

aprobación, conteniendo básicamente las erogaciones previstaS,(53) 

clasificadas de la siguiente manera: 

GOBIERNO FEDERAL 

Presidencia de la República, Dependen. 
cias del ejecutivo Federal, a porta
ciones a seguridad social y erogacio
nes adicionales. 

Desarrollo regional y participaciones 
a estados y mWlicipios 

Poder Legislativo 

Poder Judicial 

Reserva para recuperación de la acti
vidad económica. 

DEPARTAMEN'IU DEL DISI'RI'l'O FEDERAL 

Unidades Administrativas del D.O.F. 
erogaciones adicionales y apoyos a 
organismos descentralizados y empr~ 
sas de participacicfo estatal. 

Organismos descentralizados y empre- Erogaciones adicionales de organis
sas de participacion Estatal mayoritA moa descentralizados y empresas de 
r:ia. participacidn estatal mayor:itar:ia. 

3.- aX>roD FISCAL 1111 IA FDm!AClml. 

En el titulo I, capítulo único, del Cdc:Hgo Fiscal, intitulado 

"Disposiciones Generales", encontramos los siguientes principios 

generales y fundamentales en materia fiscal: 

I.- Conceptos de los sujetos paSivos y de los sujetos exentos 

contenidos en el artículo lo. del cbcUgo Fiscal.(54)sl>lo nos resta dec{r 

FAYA VIESCA, JACINTO, AdministraciÓn PÚblica, ed. la., Edit. la Nueva 
Estructura, México 1979. P&g. 67 • 

.ADAM ADAM, .ALFREOO, La Fiscalización en México, ed. ta., Edit. U.N.A. 
M., México 1986, PAgs. 7 y 8. 
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que por regla general, la Federaci&n esta exenta de impuestos, salvo 

cuando las leyes fiscales especiales la consideren cano obligada a pagar 

contribuciones. También los Estados extranjeros estan exentos, pero 

unicamente en casos de reciprcx::idad. Las personas no obligadas a pagar 

contribuciones o exentas, no quedan liberadas de las den/sis obligaciones 

fiscales que establezcan de manera expresa las leyes tributarias 

especiales que las consideran exentas. Opinamos que el c&:ligo Fiscal fue 

aniso al no conceptuar o cuando menos referirse al sujeto activo de la 

relación fiscal. 

II .- Definicibn y clasificación de las contribuciones cano son: 

impuestos, aportaciones de seguridad scx::ial, contribuciones de mejoras y 

derechos y definiendo en fonna separada aprovechamientos, los ingresos 

que percibe el Estado por funciones de derecho pÚblico de los organismos 

descentralizados y paraestatales, corno ingresos no tributarios. Por 

nuestra parte, consideramos que se anitio en el c&digo Fiscal, la figura 

de la Contribucibn Especial, la cual existe en materia federal, pero no 

esta definida. 

III.- Concepto de credito fiscal. Articulo 4o.- "Son creditos 

fiscales los que tenga derecho a percibir el Estado o sus organismos 

descentralizados que provengan de contribuciones, de aprovechamientos o 

de sus accesorios, incluyendo los que deriven de responsabilidades que el 

Estado tenga derecho a exigir de sus servidores ptiblicos o de los 

particulares, as! como aquéllos a los que las leyes les den ese carácter 

y el Estado tenga derecho a percibir por cuenta ajena. 

I.a recaudación proveniente de todos los ingresos de la FederaciÓn, 

adn cuando se destinen a un fin específico, se hará por la Secretaría de 



Hacienda y Crldito Pl'JbUco o por las oficinas que dicha Secretarla 

autorice. 11
• 

IV.- Reglas para l.a interpretaci6n de l.a legislaciÓn fiscal. 

Artículo So.- "Las disposiciones fiscales que establezcan carga a los 

particulares y las que señalan excepciones a las mismas, as{ cano las que 

fijan las infracciones y sanciones, son de aplicación estricta. Se 

considera que establecen cargas a los particulares las normas que se 

refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. 

las otras disposiciones fiscales se interpretan aplicando cualquier 

~todo de interpretacidn jur{dica. A falta de norma fiscal expresa, se 

aplicar!n supletoriamente las disposiciones del derecho federal cam1n 

cuando su aplicaciÓn no sea contraria a la naturaleza propi~ del derecho 

fiscal". 

v.- Del origen, detenninaci¿n y exigilidad del cr&lito fiscal. 

Artículo 60.- "Las contribuciones se causan conforme se realizan las 

situaciones jur{dicae o de hecho, previstas en las leyes fiscales 

vigentes durante el lapso en que ocurran. 

Dichas contribuciones se determinaran confonne a las disposiciones 

vigentes en el manento de su causación, pero les serán aplicables tas 

normas sobre procedimiento qu~ se expidan con posterioridad. 

Corresponde a los contribuyentes la determinación de las 

contribuciones a su cargo, salvo disposición expresa en contrario. Si las 

autoridades fiscales deben hacer la determinación, los contribuyentes tes 

proporcionarán la información necesaria dentro de los 15 dias siguientes 

a la fecha de su causación. 

Las contribuciones se pagan en la fecha o dentro del plazo seña.lado 



en las disposiciones respectivas. A falta de disposiciOO expresa el pago 

deberla hacerse mediante declaración que se presentara ante las oficinas 

autorizadas, dentro del plazo que a continuaci¿n se indica: 

I ·- Si la contribuci6n se calcula por per{odos establecidos en ley y 

en los casos de retenci&n o de recaudación de contribuciones, los 

contribuyentes, retenedores o las personas a quienes las leyes impongan 

la obligaci&n de recaudarlas, las enteraran a ~s tardar el d{a 17 del 

mes de calendario innediato posterior al de terminaci&n del per!odo de la 

retenci&n o de la recaudaci6n, respectivamente. 

II .- En cualquier otro caso, dentro de los cinco días siguientes al 

malll!nto de la causación. 

En el caso de contribuciones que se deben pagar mediante retenci&i, 

adn cuando quien deba efectuarla no retenga o no haga pago de la 

contraprestación relativa, el retenedor estara obligado a enterar una 

cantidad equivalente a la que debió haber retenido. 

cuando los retenedores deban hacer un pago en bienes, solanente 

harán la entrega del bien de que se trate si quien debe recibirlo proveé 

de los fondos necesarios para efectuar la retención en moneda nacional. 

OUien haga pago de los cr~itos fiscales deberiÍ obtener de la 

oficina recaudadora, el recibo oficial o la forma valorada expedidos y 

controlados exclusivamente por la secretaría de Hacienda y Crédito 

PÚblico o la documentaci&n que en las disposiciones respectivas se 

establezca en la que conste la impresi6n original de la m;!quina 

registradora. 

CUando las disposiciones fiscales establezcan opciones a los 

contribuyentes para el cumplimiento de sus obligaciones fiscales o para 



determinar las contribuciones a su cargo, la elegida por el contribuyente 

no podra variarla respecto al mismo ejercicio. 11 • 

VI.- El plazo para entrar en vigor las leyes fiscales, sus 

reglamentos y disposiciones 

(artículo 7o. del CÓdigo Fiscal) 

administrativas de carc1cter general. 

VII.- El territorio que comprende México para efectos fiscfales. 

(artfcu10 Bo. del Ccldigo Fiscal) 

VIII.- Personas fisicas y morales que se deben considerar cano 

residentes en el territorio nacional. (artículo 9o. del cbdigo Fiscal) 

IX.- Los lugares que se deben reputar cano domicilio fiscal. 

(artfoulo 10 del C&ligo Fiscal) 

x.- Reglas para cuando las leyes fiscales establezcan que las 

contribuciones se calcular&n por ejercicios fiscales. (artlculo 11 del 

~&ligo Fiscal) 

XI.- Plazos y forma de computarse. (artículo 12 del C6digo Fiscal) 

XII.- D{as y horas hábiles para la prLctica de diligencias por parte 

de las autoridades fiscales, incluyendo las diligencias de visitas y del 

procedi'!'liento administrativo de ejecucilm. cano horas hábiles se señalan 

las comprendidas entre las 7:30 y las 18:30 horas. (artfculos 14 y 15 del 

Codigo Fiscal) 

XIV.- Otra disposición de Derecho Fiscal sustantivo, sumamente 

interesante, que se encuentra en el Título Segundo, capitulo Unico, es la 

que se refiere a las responsables sal id arios. 

En la exposición de motivos del Cddigo Fiscal, se dice: "En materia 

de responsabilidad solidaria se procura señalar con mayor precisic:fo los 
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casos principales en que la misma se da. 11 .(55) 

Los principales supuestos de responsabilidad solidaria de la 

legislación fiscal federal, se contemplan en el art:lculo 26 del CÓidigo 

Fiscal de la FederaciC:n. 

"Responsabilidad SOlidaria. El cJdtgo Fiscal no la define y en 

consecuencia son aplicables las disposiciones del CÓdigo Civil sobre 

obligaciones -mancanunadas-. Conforme al art{cu10 1988 la solidaridad no 

se prestme y, por tanto, para que exista se necesita disposición expresa 

que la establezca, siendo aplicable, adem1's, el primer ~rrafo del 

articulo So. del c6digo Fiscal que dice: 

"Las disposiciones fiscales que establezcan cargas a los 

particulares y las que señalan excepciones a las mismas, así cano las que 

fijan las infracciones y sanciones, son de aplicaci&n estricta. Se 

considera que establecen cargas a los particulares las normas que se 

refieren al sujeto, objeto, base, tasa o tarifa. • • ". 

El pago que hiciera cualquiera de los deudores solidarios extingue 

total.mente la obligaci&n, pues el Fisco s6lo tiene derecho para percibir 

un tanto del importe de sus cr4ditos". (56) "los responsables solidarios 

son sujetos que pagan una prestaci&n cuya satisfacci¿n corresponde 

natural y originariamente a un tercero. En este sentido puede hablarse de 

sujetos pasivos por adeudo propio, esto es, sujetos que estan obligados 

al pago de una determinada prestaci~n al fisco, por haber realizado la 

(55) LOMELI CERRERO, MMGARITA, Derecho Fiscal Represivo, ed. la., Edit. -
cdrdenas, México 1978, PAg. 37. 

(56) MARTINE'Z LOPEZ, WIS, Derecho Fiscal Mexicano, ed. Ja., Edit. Porrúa, 
S.A., México 1987, Pag. 70. 



situacid'n jurídica o de hecho generadora del tributo".(57) 

El CÓdigo Fiscal de 1938, en sus art!culos 22, 27, 28 y 29, 

distinguía cuatro clases de responsabilidades fiscales como son: la 

directa, sustituta, solidaria y objetiva. 

El c&!igo Fiscal vigente, no concedió ninguna importancia a la 

diferenciaci¿n de las responsabilidades, lo tlnico que interes6 al 

legislador fue que todo mundo quedara obligado para que no se eludiera el 

crJdito sin importar en lo ~s mínimo la técnica fiscal, con la cual se 

retrocedi6 en lugar de avanzar. 

En efecto, nuestro c&digo Fiscal s61o distingue entre contribuyente 

o sujeto pasivo directo por una parte y los sujetos solidariamente 

resp::lllSables en sus artículos lo., 2o., 60. y 26. 

El sujeto pasivo o directo son las personas que las leyes fiscales 

~eñalan cano contribuyentes y que se definen como las personas ffsicas o 

morales y las unidades econánicas que realizaron las situaciones 

jur!dicas o de hecho previstas en la ley que dan nacimiento al crédito 

fiscal. 

Ca:nc> responsabilidad objetiva indebidamente clasificada cano 

solidaria en el CÓdigo Fiscal, tenemos la prevista en las fracciones IV y 

VII del artículo 26 del Codigo Fiscal. 

La responsabilidad objetiva es la que la ley finca a los 

adquirientes de pegociaciones, respecto de las contribuciones que se 

hubieren causado en relaci6n con las actividades realizadas en la 

negociación, cuando pertenecía a otra persona, sin que las 

( 57) FERNANDEZ Y CUEVAS, JOSE MAURICIO, Impuesto Sobre la Renta global de
las Empresas, ed. la., Edit. Trillas, MJxico 1979, P•g. 97. 
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responsabilidad exceda del valor de la misma. (art!cu10 26 fracción IV 

del CÓdigo Fiscal) 

Otros caso de resp::msabilidad objetiva, es el previsto en la 

fracci6n VII del artfculo 26 del CÓcUgo Fiscal, y es la que tienen los 

legatarios y donatarios a tftulo particular respecto de las obligaciones 

fiscales que se hubieran causado en relación con los bienes legados o 

donados, hasta por el monto de estos. 

La responsabilidad objetiva consiste precisamente en que las 

prestaciones correspondientes, s&lo podr~ hacerse efectivas sobre el 

valor de la negociación, o sobre el valor de los bienes legados o 

donados. 

La responsabilidad sustituta indebidamente transformada en solidaria 

por el nuevo CÓdigo Fiscal, la encontramos en el artfculo 26 del citado 

ordenamiento, en sus fracciones r y II que dicen: 

"I.- Los retenedores y las personas a quienes las leyes impongan la 

obligación de recaudar contribuciones a cargo de los contribuyentes, 

hasta por el monto de dichas contribuciones. 

II .- Ias personas que esten obligadas a efectuar pagos provisionales 

por cuenta del contribuyente, hasta por el monto de estos pagos 11
• 

Ia responsabilidad sustituta la podemos definir diciendo, que 

consiste en el traslado a un tercero de la obligación de pagar el cr&iito 

fiscal que es a cargo del sujeto directo, mediante retencicfn o 

recaudación del impuesto a este ÚltilOC'I, cuando a quien le cobra o le paga 

cantidades gravadas, todo lo cual con el objeto de facilitar el 

cumplimiento de la obligaci6n de pagar el cr~ito. Siendo ambos sujetos 

solidariamente responsables del pago. 
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El artículo 27 del CÓdigo Fiscal de 1938, definia "la sustitución 

del deudor principal, todas las personas que hagan a otras c:ua.lquier pago 

en efectivo o en especie, que sea objeto directo de un impuesto personal. 

Sin embargo, si el deudor sustituto no cumple su prestaci&n fiscal, 

el deudor primitivo queda solidariamente obligado a ella.". 

Ahora bien, respecto a la responsabilidad solidaria, se contiene en 

las fracciones del artlculo 26 del CÓdigo Fiscal, que transcribimos y 

canentamoa a continuaci&n: 

11 III .- los liquidadores y síndicos por las contribuciones que 

debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación o quiebra, así cano 

de aquellas que se causaron durante su gestión". 

Por cuanto ve a responsabilidad solidada de los sindicatos, 

establecida en la fracción transcrita, deberoos .decir que esa dispoeici&n 

propiciara en la pr,ctica, que no se acepte el cargo, segtfn la potestad 

que a los sindicas les confiere el artículo 38 de la Ley de Quiebras y 

SuspensicSn de Pagos. 

Por lo que respecta a los liquidadores de socie4ades, se debió tener 

en cuenta para fijar su responsabilidad solidaria, lo dispuesto por el 

artículo 235 de la Ley de sociedades Mercantiles, que establece que s610 

respoderán por los actos que ejecuten excediendose de los limites de su 

encargo. 

"V.- tos representantes, sea cual fuere el nanbre con que se les 

designe, de personas no residentes en el pafs, con cuya intervenci&n 

estas efectuen actividades por las que deban pagarse contribuciones, 

hasta por el monto de dichas contribuciones". 

Por cuanto ve a los representantes de personas no residentes en el 



pa{a, ae debid tener en cuenta lo previsto por los artículos 1801, 2546, 

2568 y 2584 del C6digo Civil, ya que estas disposiciones son modificadas 

en cierta forma por el artfculo 26 fraccidn V del cOdigo Fiscal, debido a 

que de acuerdo a la legislacic.Sn civil, los representantes no actúan por 

si mismos, sino que obligan a sus representados. 

OOS clases de responsabilidad solidaria propiamente dicha, de 

acuerdo a lo previsto por. el artículo 1988 del CÓdigo Civil para el 

Distrito Federal, es la que resulta de la volwttad de las partes, por 

consecuencia, la que preven las siguientes fracciones del artículo 26 del 

CÓdigo Fiscal. 

"VIII. - Ollienes manifiestan su voluntad de asumir respe>nsabllidad 

solidaria. 

IX. - Los terceros que para garantizar el interés fiscal constituyen 

dep6eito, prenda o hipoteca o permitan el secuestro de bienes, hasta por 

el valor de los dados en garantía, sin que en ningÚn caso su 

responsabi1idad exceda del monto del interes garantizado11
• 

Por Último, un nuevo caso de responsabilidad solidaria que apareció 

en el nuevo c&Ugo Fiscal de la Federacidn es el establecido en la 

fraccicSn VI del artículo 26 del c6digo Fiscal que dice: 

11VI.- Quienes ejerzan la patria potestad o la tutela, por las 

contribuciones a cargo de su representado". 

Responsabilidad Fiscal Subsidiaria de Servidores !'&b1icos. La 

responsabilidad subsidiaria, carece de un concepto gen~rico en nuestra 

leglslaciÓn, por lo que a continuaci&n trataremos de explicarla. Este 

tipo de responsabilidad, se preve en los artículos 46, de la t.ey de 

Presupuesto, Contabilidad y Gasto PÓ.blico, y 160, del Reglamento de dicha 
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Ley, a cargo de servidores públicos, que por la Índole de sus funciones, 

hayan anitido la revisidn o autorizado los actos que originaron la 

responsabilidad directa, por causas que impliquen dolo, culpa o 

negligencia por parte de los mismos. El responsable subsidiario gozara 

respecto del directo y del solidario, del beneficio de orden, pero no del 

de excusión. 

Esta clase de responsabilidad, esta prevista tamhi¿n para el Estado, 

respecto de la reparación del daño, por los delitos canetidos por los 

funcionarios y empleados, de conformidad con el artículo 32, fraccicSn VI, 

del CÓdigo Penal Federal. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 

1928, del CÓdigo Civil para el Distrito Federal, el Estado tiene 

obligación de responder de los daños causados por sus funcionarios en el 

ejercicio de las atribuciones que les estan encanendadas. Esta 

responsabilidad es subsidiaria, y s610 podrá hacerse efectiva contra el 

Estado cuando el funcionario directamente responsable no tenga bienes o 

los que tenga no sean suficientes para responder del daño causado. 

A su vez, la Ley de Sociedades Mercantiles, me.nciona frecuentemente 

la responsabilidad subsidiaria, por ejemplo, en sus artículos 25 y 51. 

El concepto de responsabilidad subsidiaria, en materia mercantil, se 

encuentra en el art{culo 24, de la Ley de Sociedades Mercantiles, del que 

cementa Joaqu!n R. Rodríguez (58) que es de claridad meridiana y el cual 

reza: "la sentencia que se pronuncie contra la sociedad condenandola al 

cumplimiento de obligaciones respecto de tercero, tendrán fuerza de cosa 

juzgada contra los socios, cuando estos hayan sido demandados 

(59) RODRIGUEZ,JOAQUTN R., Derecho Mercantil, Tano I, ed. 4a., Edit. Po- -
rrúa, S.A., México 1960, Pifo. 64. 
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conjuntamente con la sociedad. En este caso la sentencia se ejecutara 

primero en los bienes de la sociedad y, sólo a falta o insuficiencia de . 
estos, en los bienes de los socios denandados. 

CUando la obligaciÓn de los soc:ios se limite al pago de sus 

ap:>rtac:iones, la ejecución de la sentencia se reducirá al monto insoluto 

exigible". 

Del precepto transcrito, el autor citado, saca entre otras, las 

siguientes conclusiones: 

11 Primera.- la responsabilidad de los socios es principal 

procesalmente hablando y no subsidiaria, en cuanto cabe que la sociedad y 

los socios puedan ser demandados conjuntamente. 

segunda.- La responsabilidad es autenticamente subsidiaria, desde el 

punto de vista de ejecución de la misma, en cuanto el socio puede exigir 

la excustC:n de los bienes sociales, antes de que se proceda sobre los 

suyos propios". 

Por lo anterior, consideramos que la responsabilidad subsidiaria de 

los servidores pÚblicos, solo se puede requerir a través del 

procedimiento administrativo de ejecución, después de que no se haya 

podido efectivar en el patrimonio de las responsables directos por medio 

del indicado procedimiento, el cual se ejercita en primer término en 

contra de los responsables directos. 

Eduardo Pallares (59) dice: "Subsidiario.- La acción, excepcioh, 

recurso o pretensi&n que se hace valer en segundo término, y despuef's de 

(59) PALLARES, EWARDO, Diccionario de Derecho Procesal Civil, ed. 3a.,
Edlt. Porrda, S.A., MéXtco 1980, p3g. 662. 
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otras acciones, excepciones, recursos o pretensiones que no se consideran 

principalesº. 

Recordemos que el funcionario responsable subsidiario, de acuerdo 

con el art!cu10 160, del Reglamento de la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto PÚblico, goza respecto del directo y del solidario, 

del beneficio de orden pero no del de excusión. Al respecto, Rogina 

Villegas (60) ocupandose de la fianza dice: .. Pero si se renuncia el 

beneficio de excusión y no el de orden, el acreedor podra demandar al 

fiador, sólo después de haber exigido judicialmente el pago al deudor, y 

este no lo hiciere". 

Por tanto, el Estado no podrá exigir a trave's del procedimiento 

administrativo de ejecuciÓn, el pago del crédito al deudor subsidiario, 

sin antes haber agotado dicho procedimiento en contra de los responsables 

directos y solidarios y haberse concuido los recursos legalmente 

interpuestos en su caso por estos Últimos. 

La di visión de competencia entre los Órganos de la Administración da 

lugar a la clasificación de ellos en razón de la naturaleza de las 

facultades que les son atribuidas. 

Desde este punto de vista los organos de la AdministracioÍl pueden 

(60) ROGINA VI!LOOAS RAFAEL, Ccrnpendio de Derecho Civil, contratos, ed. Sa., 
Edit. Pornla, S.A., México 1984, Pi!g. 342. 



separarse en dos categorlas; unos que tienen carácter de auxiliares. 

cuando la competencia otorgada a un Órgano implica la facultad de 

realizar actos de naturaleza jur{dica que afecten la esfera de los 

particulares y la de imponer a estos susdetenninaciones, es decir, cuando 

el referido c5rgano esta investido de facultades de decisión y ejecución, 

se esta frente a un o'rgano de autoridad. 

Los organos de la . Administración que tienen el car&.cter de 

autoridad, pueden concentrar en sus facultades las de decisi&n y las de 

ejecución; pero tambi~n puede suceder que sólo tengan la facultad de 

dec::isi'5n y que la ejecución de sus determinaciones se lleve a cabo por 

otro Órgano diferente. 

Asl, por ejemplo, dentro del re9imen municipal existen dos &rganos 

que son fwidamentales: el Ayuntamiento y el Presidente Municipal. El 

Ayuntamiento es un &rgano de decisic!m que tana sus resoluciones en la 

forma establecida por la ley, pero que directamente no las ejecuta. El 

Presidente Municipal es un Órgano de ejecuci¿n a quien esta encanendado 

llevar a efecto las decisiones tanadas por el Ayuntamiento. 

ta Suprema Corte de Justicia de la Naci&n para detenninar la 

procedencia del juicio de amparo, ha ampliado el concepto de autoridades, 

considerando que dentro de el se hallan canprendidas no sólo aquellas que 

tienen el car~cter de Jrganos del Estado y se encuentran facultados para 

decidir o ejecutar sus resoluciones, sino que, como expresa en una de sus 

sentencias, 11e1 t~rmino autoridades para los efectos del amparo, 

comprende a todas aquellas personas que disponen de la fuerza P.!! 

blica, en virtud de circunstancias ya legales, ya de hecho, Y 

que, por lo mismo, esten en posibilidad material de obrar como 
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individuos que ejercen actos piililicos por el hecho de ser 

pÚblica la fuerza de que disponen" (Jurisprudencia de la 

Suprema Corte de Justicia de la Nación 1917-1965. Sexta Parte. 

Tesis 54, Pag. 115). Por sentencia de lo. de abril de 1974. El 

Primer Tribunal COlegiado en Materia Administrativa del Primer 

Circuito se preciso cano criterio válido para caracterizar a 

las autoridades para los efectos del amparo el de que con 

fundamento en alguna disposici&'n legal puedan tanar 

determinaciones o dictar resoluciones que puedan ser exigibles 

mediante el uso directo o indirecto de la fuerza p~blica. 

(Informe de la Suprema COrte de Justicia de la Naci6n. 1974. 

Tercera Parte, Tribunales Colegiados. Pag. 63). 

CUando las facultades atribuidas a un Órgano se reducen a darle 

c:ompetencia para auxiliar a las autoridades y para preparar loe elementos 

necesarios a fin de que estas puedan tanar sus resoluciones, entonces se 

tiene el concepto de 6rganoe auxiliares. 

Los Órganos auxiliares pueden realizar de diversa manera sus 

atribuciones, originándose con ese motivo una clasificación de ellos. 

Existen, en primer t~rmino, d'rganos auxiliares de preparaciÓn que 

son loe que realizan todas las funciones necesarias de preparación 

técnica y material de los asuntos que los Órganos de autoridad deben 

decidir. 

En segundo lugar existen agentes que tienen el carácter de c:Srganos 

consultivos, los cuales pueden ser o bien colegiados o bien unitarios. 

Entre los Jrganos de consulta pueden existir diversos grados, segÚn la 
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necesidad legal de oirlos y la obligación que haya de seguir las 

opiniones que emitan. As!, puede suceder que las autoridades tengan una 

facultad discrecional para solicitar la opinión de esos Órganos de 

consulta. En tal caso las funciones de estos son simpleDEnte 

facultativas. Tambi~n puede ocurrir que la ley imponga a las autoridades 

la obligación de o{r previamente al Órgano de consulta pero sin que la 

opinión de este obligue a la autoridad. Por Último, se puede prestar el 

caso de que la autoridad este obligada a seguir el parecer del 6rgano 

consultivo. Propiamente, aqu{ se encuentra ya un Órgano que no es 

simplemente consultivo, sino que en realidad se trata de un 6rgano de 

decisión que colabJra con la autoridad para el ejercicio de sus 

funciones. 

Al señalar los carácteres de la canpetencia indicams que, por regla 

general, la posibilidad de realizar un acto no se encuentra integramente 

confiada a un s610 brgano, sino que como una garantía para el buen 

funcionamiento de la Administración, se exige la intervención de diversos 

Órganos. 

la divisi¿n de la competencia se hace por lo regular siguiendo estos 

tres criterios: por razón de territorio, por razd'n de materia y por razÓn 

de grado. 

la competencia territorial hace referencia a las facultades 

conferidas a los brganos en razon del espacio dentro del cual pueden 

ejercitarla. 

Desde este punto de vista los Órganos administrativos pueden ser 

Órganos generales u Órganos locales. 

la competencia administrativa del Presidente de la RepÚblica, de los 
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Secretarios de Estado, que se extiende a todo el territorio nacional, 

hace de dichos funcionarios Órganos generales de la Administraci&n. 

La competencia del Jefe del Departamento del Distrito Federal y de 

los Agentes de la Secretaría de Estado dentro de las demarcaciones 

especiales en que se divide el territorio, los constituye en Órganos 

locales. 

La competencia por materia deriva de la atribución a Órganos que 

tienen la misma canpetencia territor.ial, de funciones administrativas 

respecto a los distintos asuntos que son objeto de la Administración. 

As! la ley Orgánica de la Administración PÚblica distribuye los 

asuntos administrativos encomendados al Ejecutivo Federal entre las 

diversas Secretarlas. 

Por Ultimo, la canpetencia por razón de grado tiene lugar separando 

los actos que respecto de un mismo asunto pueden realizarse por los 

Órganos administrativos colocados en diversos niveles. 

Por lo general, esa distribución se realiza estableciendo unas 

relaciones de jerárquia que implica subordinación ~ dependencia de unos 

Órganos y superioridad de otros. 

En estos casos, el Órgano inferior y el superior conocen el mismo 

asunto, pero la intervención del que conoce en d1timo lugar esta 

condicionada por la conclusión de funciones del que conoce en primer 

término, significando además que aquel guarda una relación de 

superioridad respecto de este Último. 
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A la 5ec:retar{a de Hacienda y cr&lito Ñblico corresponde el 

despacho de los asWltos relacionados con los ingresos de la Federación y 

del Departamento del Distrito Federal; intervenir en las operaciones en 

que se haga uso del crédito pÚblico; dirigir ta pol{tica n:metaria y 

crediticia; manejar la deuda pÚblica de la Federación y del Distrito 

Federal; administrar l.as casas de moneda y ensaye; ejercer las 

atribuciones que le señalan J.as leyes de instit~ciones de cr~ito, 

seguros y fianzas, etc. (con fecha de enero de 1992, se te atribuyen a la 

secretaría de Hacienda y Cr~i to i>&btico y trasfieren las funciones 

integras que realizaba la Secretar!a de Programación y Presupuesto y se 

funciona así cano también se encargara de los egresos de ta Federación). 

El concepto de Hacienda PÚbl.ica nos to marca Sergio F. de la Garza 

refiriendose al fiscalista Rossy (61) cano "la voz hacienda tiene su 

origen en el verbo latino facere aÚn cuando algunos sostienen que deriva 

del arabe ckasena, que significa camara del tesoro. Con el adjetivo de 

p{mlica significa, toda la vida econánica de los entes p~licos y en 

sentido estricto hace mención a los ingresos, pertenecientes y gastos de 

las entidades pÚblicas 11
• Acerca de la palabra Hacienda, Serra Rojas (62) 

afirma, que viene de la palabra latina 11 facienda 11
, lo que ha de hacerse y 

del verbo "facere", hacer. 

e 6tl 

e 62l 

e 6Jl 

Por su parte, Rafael de Pina (63) nos dice que hacienda, en t~rminos 

DE LA GARZA, SERGIO F., Derecho Financiero Mexicano, ed. 3a., Edit. -
Trillas, Mi:bcico 1968, Pág. 75. 

SERRA ROJAS, ANDRES, Derecho Administrativo, ed. 6a., Edit. Porrtia, -
S.A., Tano II, Pilg. 59. 

DE PINA, RAFAEL, Diccionario de Derecho, ed. 2a., Edit. Porrúa, S.A., 
M<!xlco 1970, Pfíg. 191. 
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generales significa 11 patrimonio11 , pero Hacienda PÚblica es el conjunto de 

los bienes pertenecierltes al Estado y la organización oficial establecida 

para la administracibn de estos bienes. 

Hacienda PÚblica. tas propiedades del Estado en su conjunto reciben 

el nombre de Hacienda Pl\blica, concepto que canprende todos los bienes y 

recursos econánicos de car~cter pÚblico, as! cano las deudas y 

canpranisos econ&nicos a cargo del Poder PÚblico. 

Dentro de la patrimonialidad de la Hacienda se aparta lo que 

corresponde al Derecho Fiscal y lo que puede incluirse en el amplio campo 

del Derecho Financiero. Entendida juridicamente, la relacicSn fiscal 

entraña la conexión entre una pretensión recaudatoria y una prestaci&n 

llamada contribución. En cambio, la Hacienda comprende la patrimonialidad 

y daninicalidad del Estado, elementos que pueden dar lugar a iDl]resos 

semejantes a los que perciben los particulares, aunque no representan un 

precio, es dec{r, un valor de cambio en la circulación canercial. Pero la 

simple productividad es insuficiente para separar lo hacendario de lo 

fiscal, porque en la Hacienda Plh>lica se incluyen 1~ nDleda y el crddito, 

al lado de las empresas del Estado o de Economía mixta y el servicio 

pilblico. En efecto, el artículo 31 fracción XI de la Ley orgilnica de la 

AdministracicSn PÚblica Federal, le da a la Secretarla' de Hacienda, las 

siguientes atribuciones: "Dirigir la política monetaria y crediticia". 

En el amplio círculo de la actividad financiera (64) se encuentran 

confundidas prestaciones fiscales, propiamente dichas, con operaciones 

(64) BRISEÑO SIERRA, HUMBERTO, Derecho Procesal Fiscal, ed. 2a., Edit. Tr.!. 
llas, México 1964, P'gs. 21 y 22. 
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crecU ticiaa, monetarias y de canercio exterior, la intervenciOO en la 

fijaci&t de los precios y el control de las importaciones o el fanento a 

la indUstria nueva. y necesaria. tas secretarías de Energ{a, Minas e 

Industria Paraestatal, ccmercio y Fomento Industrial, y de Desarrollo 

Urbano y Ecolog{a, tienen cano funciones hacendarias, tas que seña1an la 

fracción I del artículo 33, fracciooes I, IV, VII, XX y XXIII, del 

artículo 34, y fraccl6n . XII del artículo 37 de la Ley Org;foica 

ultimamente citada, y las cuales preven respectivamente: 111.- Poseer, 

vigilar, conservar o administrar los bienes de propiedad originaria, los 

que constituyen recursos naturales no renovables, los de daninio p{.btico 

y los de uso comdn, sienpre que no esten encomendados expresamente a otra 

dependencia: • • • I .- Fonnular y conducir las pol{ticas generales de 

industria, canercio exterior, interior, abasto y precios del pa{s; con 

excepci&n de los precios de bienes y servicios de la admintstracid'n 

pÚblica federal. 

,-' 

En nuestra Constitución no existe delimitación de los campos 

impositivos a que puedan tener acceso las entidades con capacidad para 

cobrar impuestos (artículo 31, fraccic5n IV de la Constitución) que evite 

la lo9tca consecuencia de la doble lmposici&n sobre una misma fuente. 

La no dellmltacl6n de los campos impositivos se justifica por la 

deliberada intenciÓn del constituyente de otorgar a la Federaci6n la 



posibilidad de imponer sin limitación alguna las contribuciones que le 

sean necesarias para cubrir su presupuesto tal cano lo establece la 

fraccidn VII del artículo 73 Constitucional. 

Casos en los que la Federación tiene competencia exclusiva para 

imponer contribuciones: 

Los señalados por la fracción XXIX del artículo 73 Constitucional 

que dice: 

El Congreso tiene facultad: 

Para establecer contribuciones: 

lo. SObre canercio exterior. (Al respecto también se refiere el 

artículo 131, al dec{r que es facultad privativa de la FederaciO'n gravar 

las mercanc{as que se importen y exporten, y facultad del Ejecutivo 

legislar sobre esta materia). 

20. Sobre el aprovechamiento y explotación de los recursos naturales 

canprendldos en los p~rrafos 4o. y So. del articulo 27. 

3o. Sobre instituciones de crMito y sociedades de ~os. 

4o. Sobre servicios públicos concesionados o explotados directamente 

por la Federación y 

a) Energ{a eléctrica. 

b) Producción y consumo de tabacos labrados. 

e) Gasolina y otros productos derivados del petrbleo. 

d) cerillos y fÓSforos. 

e) Aguaadel y productos de su fennentaciÓn. 

f) Explotaci6n forestal, y 

g) Producción y consumo de cerveza. 
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Los señalados por las fracciones III, IV, V, VI y VII del art{culo 

117 Constitucional, que dice: Los Estados no puéden en ningun caso: 

III.- Acuñar moneda, emitir papel moneda, estampillas, ni papel 

sellado; 

IV.- Gravar el tránsito de personas o cosas que atraviesen su 

territorio; 

v.- Prohibir, ni gravar directa, ni indirectamente la salida de el, 

a ninguna mercancía nacional o extranjera; 

VI.- Gravar la circulación, ni el consumo de efectos nacionales o 

extranjeros, con impuestos o derechos cuya exención se efectue por 

aduanas locales, requiera inspecciÓn o registro de bultos, o exija la 

documentacidn que acanpaiie la DErcanc{a; 

VII.- Expedir, ni mantener en vigor leyes o disposiciones fiscales 

que importen diferencias de impuestos o requisitos por razón de 

procedencia de mercanc{as nacionales o extranjeras, ya sea que estas 

diferencias se establezcan respecto de la producción similar de la 

localidad, o ya entre prodilcciones semejantes de dis~inta procedencia. 

cabe señalar que la Federacidn tiene facultad exclusiva para 

establecer contribuciones sobre fuentes prohibidas por la norma suprema a 

las entidades federativas. 

con respecto a las fracciones IV, V, VI y VII del referido artfcu10, 

debemos recordar que no obstante no existir disposición alguna que 

autorice a la Federación a establecer impuestos alcabalatorios, y que el 

artículo 124 señale que las facultades no expresamente concedidas p:>r la 

Constitucio~ a la Federación se entienden reservadas a los Estados, se ha 

derivado de la fracción VII del artículo 73 Constitucional que la 



Federación tiene competencia ilimitada para el establecimiento de 

contribuciones. 

los señalados por la fracción X del artículo 73 Constitucional, ya 

que, en efecto, faculta exclusivamente a la Federación para establecer 

contribuciones, al decir que es canpetencia del Congreso de la Uni&n 

legislar en toda la RepGblica sobre hidrocarburos, minería, industria 

cinematográfica, canercio, juegos con apuestas y sorteos, instituciones 

de crédito y energía eléctrica. 

Las entidades federativas pueden gravar coincidentemente las 

materias que no son exclusiva de la Federación, o aqu~llas que no esten 

prohibidas a los Estados por la Constituci&n Federal. 

11Los artículos constitucionales que sirven de base a la Federación y 

a las entidades federativas en cuanto a la coincidencia fiscal, salvo las 

prohibiciones expresas, son el 73 fracción VII y el 124 respectivamente. 

El primero autoriza a la Federación para establecer las contribuciones 

necesarias para cubrir el presupuesto y el Ultimo f~culta a las entidades 

federativas para legislar sobre todas aque!llas materias que la 

constitución no le conceda expresamente al orden central 11
• (65) 

Adms de las percepciones que so originan en sus respectivas leyes 

de ingresos, los Estados reciben algunas participaciones económicas por 

di versos impuestos exclusivos de la Federacicfn; tal es el caso de lo 

(55) GIL VALDIVIA, GERAROO, El Estado Federal y la Distribuci&n de las Can 
eetencias Fiscales en Mdxico, ed. 2a., Edit. Trillas, Hí!Xico -
1976, P6g. 120. 
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señalado por el Último pA.rrafo, fracción XXIX del artículo 73, que 

expresa esa participaci~n del rendimiento de contribuciones especiales, 

en la proporcio'n que las leyes secundarias determinen. 

Existen impuestos que los Estados sÓlo pueden establecer con el 

consentimiento del Congreso de la Unión, como es el caso de lo señalado 

por la fracci6n I del artículo 118 Constitucional, que expresa que las 

entidades federativas no pueden, sin el consentimiento del Congreso de la 

Unión, establecer los derechos de tonelaje, ni otro alguno de puertos, ni 

imponer contribuciones o derechos sobre importaciones o exportaciones. 

Los ingresos fwtdamentales del municipio son: 

tos contenidos en las respectivas leyes de ingresos. 

tas participaciones por concepto de contribuciones especiales 

(fraccicSn XXIX del artículo 73 COOstitucional), precisadas normalmente en 

las respectivas leyes secundarias federales, o en disposiciones 

legislativas de las legislaturas locales y¡ 

Las participaciones de contribuciones estatales, que precisan las 

legislaturas locales. 

Los Estados de la República, (66) en ejercicio de su soberanía, 

podran solicitar adherirse al Sistema Nacional de Coordinacion Fiscal, en 

cuyo caso, la secretaría de Hacienda y crédito Pdblico celebrará con 

ellos, un convenio de coordinacidn fiscal que les dará derecho a 

participar en un Fondo General de Participaciones font.ado con el 13.0% de 

la recaudación federal total que se incrementar~ con el par ciento que 

(66) HAROLO, M. SOMERS, Finanzas ?Óblicas e Ingreso Nacional, cuarta Reln
presión de la ed. la., Edit. cárdenas, Pft.g. 57. 
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represente en dicho ingreso de la Federaci&n la recaudación de gravámenes 

locales o municipales que las entidades convengan en derogar o dejar en 

suspenso. (Se adiciono con el 0.5% del que participaran las Entidades 

Federativas que se coordinen en materia de derechos) 

Dicho fondo sera distribuido entre los Estados conforme a l.as bases 

establecidas en la Ley de Coordinación Fiscal y que se desarrollen en los 

citados convenios, a cambio de esta participacicfo, los Estados no 

impondran gravámenes o los mantendran en suspenso, sobre las materias 

establecidas en las leyes federales relativasa impuestos participables, 

modalidad que no se hace extensiva en relacid'n a otros impuestos en los 

cuales no ha existido participación a los Estados. 

El acto de adhesi&n por convenio al sistema Nacional de Coordinación 

~iscal tiene importancia relevante para los Estados, ya que deja en 

suspenso, mientras dura el convenio, algunos de los impuestos 

establecidos por su legislatura o impone abstencidn al propio Estado, por 

todo lo cual el convenio se rodea de formalidades especiales, debiendo 

ser aprobado segt\n lo dispongan las normas locales, por la legislatura de 

cada entidad. 

El Congreso de la Unión es también el poder legislativo local del 

Distrito Federal, con base en ello, la Ley de Coordinación Fiscal 

establece que el propio Distrito, sin que medie convenio, quede adherido 

al sistema Nacional Fiscal. 

Los Estados de la República, si así lo prefieren puden no adherirse 

al Sistema Nacional de coordinación Fiscal, en cuyo caso, podrán 
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establecer libremente los impuestos que estimen convenientes, salvo los 

señalados en la fracción XXIX del artículo 73 Constitucional, en relacidn 

con los cuales seguiran recibiendo las participaciones señaladas en las 

leyes federales. (67) 

Las participaciones tradicionales en impuestos federales y aún el 

funcionamiento del Fondo General de Participaciones, tienen cano 

consecuencia que las entidad':!ª que generan mayores volt.1menes de impuestos 

federales, son las que tambien reciben las mayores proporciones por 

concepto de participación, ello es natural y debido; pero produce el 

inconveniente de que los Estados de menor desarrollo econ&nico relativo, 

no obtengan de la distribución de participaciones, recursos que los 

auxilien para acelerar su desarrollo social y econbmico. 

A través de un largo diálogo entre los Estados y la Federación, (68) 

se ha encontrado un camino para aliviar situaciones cano la descrita a 

través de la creación en forma permanente, de un Fondo Financiero 

Ccxnplementario de Participaciones que se distribuya entre los Estados en 

proporción inversa a las participaciones que reciban del Fondo General y 

al gasto corriente en materia educativa que realice la Federación en cada 

una de las entidades. En esta fonna y tomando en cuenta además, la 

población de cada Estado, puede hacerse llegar recursos adicionales a las 

entidades menos favorecidas con el funcionamiento normal de 

participaciones. 

(57) 

(68) 

ARTICULO 73 DE LA CONSTITUCION POLITICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICA
NOS. 

LEROO DE TEJEDA, FRANCISCO, Ensayo de Derecho Tributario, ed. 2a., -
Edit. cárdenas, r4xico 1975, Pág. 47. 
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Cano el sistema Nacional de coordinación Fiscal, (69) que se basará 

en las leyes y se desarrollará en convenios que celebren los Estados y la 

Federación, implica que los Estados no graven las flientes en relación con 

las cuales reciben participaciones, es conveniente, si se busca preservar 

dicho sistema y facilitar su desenvolvimiento futuro, que se establezcan 

prodecimientos para resolver los problemas que pudieran presentarse y 

mantener las relaciones entre la Federación y las Entidades en un plano 

constante de entendimiento. 

El Estado que se considere afectado por decisiones de la Federaci~, 

podrá acudir en juicio de nulidad ante la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, con base en lo dispuesto por el artículo 105 de nuestra 

constitución Política. Para ello se esta en la Ley de Coordinación Fiscal 

el procedimiento corresp:mdiente en la convicción de que con ella se da 

vida a nuestras instituciones constitucionales. 

La coordinación de los sistemas fiscales de la Federación, Estados y 

Municipios no se inicia ni termina con la Ley de coordinación Fiscal. (70) 

con ella sólo se esta cubriendo una etapa más de un proceso iniciado años 

atrás y que habrá de seguir un largo camino en el f~turo, la coordinaciOO 

fiscal es Wl proceso dinámico que requiere organimos propios que lo hagan 

posible, lo vigilen y lo promuevan. Para ello, la Ley de Coordinacion 

Fiscal crea y organiza, cano Órganos de coordinación la Reunión 

Nacional de Funcionarios Fiscales, la Canisi¿n Permanente de 

Funcionarios Fiscales y al Instituto para el Desarrollo Técnico de las 

(69) Ibidem, p~g. 63. 
(70) DE LA GARZA,, SERGIO f., Derecho Financiero Mexicano, ed. 3a., Edit. -

Jus, Mexico 1979, Pag• 80. 



Haciendas Publicas, con ello no se esta inventando nuevos instrumentos; 

solo se esta dando vida institucional a mecanismos que el desarrollo de 

las relaciones entre los Estados y la FederacicSn han ido haciendo 

convenientes, ellos han sido los creadores y promotores de los adelantos 

logrados en los Últimos años en materia de coordinación fiscal. 

tos contribuyentes con local fijo tendrán obligación de registrar el 

valor de los actos o actividades que realicen con el p6blico en general 

en las mdquinas registradoras de comprobación fiscal, cuando las 

proporcione la secretaría de Hacienda y Crédito PÚblico expedir los 

canprobantes respectivos; tenerlas en operaci6n y cuidar que cumplan con 

el propósito para el que fueron proporcionadas. cuando el adquirente de 

los bienes o el usuario del servicio solicite comprobante que reuna los 

requisitos para efectuar deducciones o acreditamiento de contribuciones, 

deberán expedir dichos canprobantes adem&s de los señalados por la Ley. 

A.- IEFJllICIONl!S GillNl!IU\U!S. 

MAQUINA. 

Conjunto de elementos destinados a recibir y transformar energ{a. 

Agregado de diversas partes ordenadas entre si y dirigidas a la formación 

de un todo. Traza, proyecto de pura imaginación. Intervenci&n de lo 

maravilloso o sobrenatural en cualquier f~bula poética. 
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Electromagnética. Ia eléctrica que se basa en las leyes de 

inducciÓn. 

Simple. cada una de las siguientes: palanca, polea, cuña, tornillo, 

rueda, prensa hidráulica y mecanismo de direcctdn. (71) 

Conjunto de instrumentos combinados que reciben una cierta energía 

definida para transformarla y restituirla en forma mas apropiada o para 

producir efectos determinados. Es aquella que efectua cualquier trabajo 

habitualmente manual. (72) 

COMPRDBl\CION. 

Verificar, confirmar una cosa cotejandola con otra o repitiendo las 

demostraciones que la prueban y acreditan cano cierta. (73) 

Accicfn de canprobar. Que prueba o demuestra una cosa; comprobar con 

testigos las afirmaciones de una persona. Cotejar, confinnar una cosa. 

(74) 

El no expedir los comprobantes con requisitos formales ocasionara 

multa de cinco veces el importe total que debla consignarse en el 

doctunento, en caso de reincidir, la sanci6n consistirA en ta clausura 

preventiva del establecimiento por un plazo de tres a quince días tanando 

( 71) DICCIONARIO ENCICLOPEDTCO ILUSTRADO OCEANO UNO. Mexico 1992. 
(72) DICCIONARIO LAROUSSE IWSTRAOO, Mexico 1992. 
( 73) IBIOEM. 
(74) IBTDEM. 
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en consideracion los agravantes que puedan motivar la falta. (75) 

Consideramos que estas medidas son excesivas, toda vez que la 

autoridad tendra la facultad discrecional de revisar las operaciones de 

un dfa, una semana o hasta un año, multando sobre el valor de los 

comprobantes que nada tiene que ver con la conducta infractora. 

Hace pocos años se implemento la obligación de utilizar las máquinas 

de control fiscal y en 1992 se desarrollo una campaña masiva para que los 

establecimientos que atendieran al pÚblico en general, las utilizaran. 

Estas mi.quinas seran proporcionadas por la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público y los Tickes que impriman deberán entregarse a los 

consumidores. 

DISPOSICIONES DEL CODIGO FISCAL. 

cuando se cuente con un establecimiento fijo se deberán utilizar 

estas máquinas, teniendolas en operaci~n y cuidar que se cumpla con el 

propÓsi to para el que fueron proporcionadas. No se releva a estos 

contribuyentes de la obligaci~n de expedir los canprobantes fonnales 

cuando el cliente los soUcite.(76) 

Ia Secretarla de Hacienda y crédito PÚblico, llevará el control de 

los contribuyentes que tengan en operación estas máquinas, 

independientemente de la obligación de presentar avisos y conservar la 

docwnentacidn. 

(75) BARRI GONZALEZ, HECTOR, El Fiscal, Revista, ed. lª·' Edi,t. Centro de-; 
Estudios Fiscales y Administrativos A.C., ano 4, Mexico 1992, n.!! 
mero 43, Pcig. 38. 

(76) Ibidem, Pág. 42. 
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PUBLICO EN GENERAL. 

Es toda aquella persona física o moral que solicita a otra física o 

moral un producto o la satisfaccibn de un servicio que resulta al fin una 

contraprestación entre ambas personas. 

El CÓdlgo considera que una operación se realiza con el pÚblico en 

general, cuando el comprobante expedido no reune los requisitos fiscales 

establecidos. 

Para efectos del impuesto al valor agregado se considera que una 

operación se realiza con el público en general cuando quien ta preste se 

dedique a actividades comerciales, y no traslade expresamente y por 

separado el impuesto. 

Por lo que se refiere a mayoristas, medio mayoristas o envasadores 

cabe considerar que no operan con pÚblico en general y tendran que 

expedir canproba.ntes formales, ¡x>r cada operacitm realizada. 

Por otro lado se pueden considerar canprobantes simplificados los 

tickets de máquina registradora que no contienen todos los requisitos que 

hemos señalado as{ como el comprobante que contenga unicamente los 

siguientes requisitos: nombre, domicilio fiscal y registro federal de 

contribuyentes del contribuyente que los expida, el número de folio, 

lugar y fecha de expecHciÓn y el importe total de la operación en número 

y letra.(77) 

La obligación de expedir comprobantes fiscales· por operaciones 

celebradas con pÚblico en general, se genera a partir de aquellas que 

(77) Jbldem, Pág. 50. 
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rebasen un monto de N$15.00. 

Disposiciones Relacionadas con el uso de las MCÍquinas: 

En el Reglamento del código Fiscal se establecen las siguientes 

reglas: 

Obligaciones de contribuyentes con máquinas de canprobaci&n fiscal. 

Caracter!sticas de las máquinas. 

Requisitos para fabricantes e importadores de máquinas. 

Obligaciones y suspensid'n del registro de los fabricantes e 

importadores. 

Procedimiento para la suspensión. 

sello fiscal de las máquinas registradoras. 

Libro de control de las máquinas. 

ReparaciOO de las máquinas. 

pérdida y substitución de máquina. 

A esta excesiva reglanEntación se adicionaron, mediante resoluci6n 

miscelánea las siguientes reglas: 

Elementos de seguridad de las máquinas. 

Aprobación del dispositivo de seguridad. 

Aclaraciones sobre el logotipo fiscal. 

Sello fiscal de las mdquinas. 

Listado de los fabricantes autorizados. 

Pennanencia de las máquinas adquiridas hasta el 31 de diciembre de 

1991 cuando se utilice equipo de punto de venta y presentaci6n de avisos. 
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En decreto del 25 de marzo de 1992, en el Diario Oficial se eximió 

del pago del derecho para utilizar la m;:;quina a los contribuyentes cuyos 

ingresos en el ejercicio irunediato anterior y activos utilizados, no 

excedieran de 77 y 15 v~s el salario mínimo, respecti~nte. Si 

cualquiera de los l{mites es rebasado, se pagaran derechos en el 

ejercicio que suceda. 

EFECTOS DE LOS COMPROBANTES SIMPLIFICADOS. 

Salvo por lo que se menciona en el siguiente punto, estos 

comprobantes no permiten la deducci6n de la partida, ni el acreditamiento 

de los impuestos. 

Si no se c:uenta con máquina de control fiscal los contribuyentes 

podrán imprimir sus canprobantes libremente, sin necesidad de acudir a un 

impresor autorizado. 

DEDUCCION DE LOS COMPROBAITTES DE LAS M!\QUINAS. 

En la resolución miscelánea (78) se incluyo una regla que permite la 

deducción de dichos canprobantes aún cuando no se haya trasladado en 

forma expresa y por separado el impuesto al valor agregado, siempre que 

el pago se efectó.e con cheqUe nominativo para abono en cuenta y se anote 

al reverso el n6mero del comprobante, además que las adquisiciones no 

(79) GALAZ GOMEZ, MORFIN, CHA.VERO, YAMAZAKI, Actualización Fiscal, ed. la. 
Edit. Deloitte Touche, México 1993, Pág. 30. 
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excedan de quinientos nuevos pesos por operación y que en su conjunto no 

excedan de N$40, 000 o del 1% de los ingresos del que efectua la 

deducción, lo que sea menor. 

Por otra parte, los comprobantes de gasolina por los consumos de 

autos utilitarios y otros vehículos podrán seguirse deduciendo con tal 

que se lleven las bitácoras que establece la resolución miscelánea. 

En el Reglamento del CÓdigo se establea? adicionalmente las 

obligaciones que los contribuyentes deben obtener registros de auditoria 

de los datos de la máquina, debiéndose fonnular facturas globales diarias 

con base en los resúmenes, separando el impuesto al valor agregado y 

estar firmados por el auditor interno. 

Otro de tantos requisitos sobre las máquinas registradoras de 

canprobaciÓn fiscal, consiste en tener en lugar visible una leyenda 

indicando que se utilizan máquinas registradoras y que esto facilite al 

pÓblico solicitar el comprobante de su ccmpra. 

MAQUINAS REGISTRAOORAS CONVENCIONALES. 

I.Ds contribuyentes que cuenten con m<Íquinas registradoras 

convencionales o con equipo de venta, adquiridos hasta el 31 de diciembre 

de 1991, podrán seguirlas utilizando si presentaron aviso a más tardar el 

16 de noviembre de 1992, y hayan proporcionado la identificacic5n de cada 

mAquina y el año en que se concluye su vida fiscal para efectos del 

impuesto sobre la renta. También se rquiere que el equipo sea activo fijo 

y que se este utilizando para el registro de las operaciones. Mediante la 

presentación del aviso quedarán sin efectos los requerimientos anteriores 
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y posteriores para utilizar las mc\quinas de control fiscal. 

Al concluir la vida Útil fiscal, los contribuyentes estan obligados 

a adquirir las mcfquinas resgistradoras de verificación fiscal, as{ cano 

cuando aquieran nuevos equipos por causa de obsolescencia o por apertura 

de nuevos locales. 

El plazo de reposición del equipo será de cuatro años, si se trata 

de equipo electrónico y de d{ez años para m<Íquinas mecánicas. 

Consideramos que esta regla se aparta de las disposiciones del 

CÓdigo Fiscal y adicionalmente debiera prever la sustituci6n de equipo 

punto de venta por otro de la misma naturaleza o bien la sustitución de 

máquinas registradoras por equipo punto de venta. 

7.- IWICO JORIDI<D DI! IMPOSICION DI! IA ~DI! COG'ROllllCION PlSCAL. 

A.- AR'l'IaJW 29 DEL <XJDIGO FISCAL FEIE!AL. 

"Tregua Fiscal", as{ describió un diario nacio~al la información que 

dio el Presidente de la República de que para el próximo año no existirc{ 

Miscelánia Fiscal, ténnino práctico con el que desde hace muchos años se 

ha calificado el conjuunto de refonnas a los ordenamientos tributarios, 

~écnicamente denC111inados "Ley que Reforma, Adiciona y Deroga Diversas 

Disposiciones Fiscales". (79) 

La expresión utilizada, de car~cter esencialmente bé1ico parte del 

( 79) MENA GONZALEZ, JOSE RENATO, An.f:tlisis Fiscal Hoy, ed. la., Edit. FiSCA 
les Fe, S.A. DE c.v., México 1993, nltñero 44, Pág. 19. 
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reconocimiento impl{ci to de un enfrentamiento entre el Fisco y los 

contribuyentes que, desafortunadamente, en buena medida, una realidad, 

que no temo en calificar como un mal nacional, puesto que la adecuada 

canprensiÓn de las contribuciones debiera llevar a la conviccioíi de que 

el sujeto activo (el Fisco) y el pasivo (el contribuyente) de la relación 

tributaria del:::en coadyuvar a que se consigan los objetivos que con ellas 

deben alcanzarse. De ahi'. que sea interesante el suceso al que se alude 

puesto que también es factible que sea un signo de avance en la 

conciencia tributaria de México. 

Todos los hombres sabemos por experiencia que ante los hechos 

tenemos di versas tendencias que podrían explicarse sintéticamente en la 

lucha del bien y del mal, el ego{smo participa en forma determinante y 

previsiblemente, en la fuerza que primero hace acto de presencia y de un 

modo mas intenso. Ante la noticia a la que aludo en estos comentarios es 

obvio que todos aquellos que, individualmente o asociados, obtenían 

ingresos anuales publicando leyes, organizando cursos, editando libros, 

realizando seminarios y conferencias, etc., verán con antipatia la 

determinaciOn, sera preciso que reflexionen con serenidad y sentido 

comunitario para convencerse que es una iniciativa positiva y que aÚn 

podr& sar el signo al que hacemos referencia, ¿Porque se ha presentado 

tradicionalmente el paquete de reformas fiscales?. (80) 

EVidentemente sería muy simplista responder que el único motivo es 

molestar al Presidente; pol{ticamente, especialmente cuando se aproxima 

una sucesion presidencial, todo funcionario pÚblico de elevado nivel 

(~O) Ibidem, P~g. 25. 
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desea que su imagen mejore y ello no ocurre cuando molesta a los 

integrantes del pueblo. 

Seguramente que hay una razón técnica ~si ca, a saber, establecer el 

sustento legal que pennita obtener la recaudación necesaria para hacer 

frente a lo presupuestado. Además será necesario evitar que se sigan 

aprovechando resquicios de las leyes anteriores que impidieron la 

recaudación prevista y este fenómeno originado en los gobernados, y desde 

luego, en los asesores fiscales, lo mismo pudo obedecer a una recta 

conciencia fiscal que a una deformada. Esta Última es la que manipula de 

manera tal los preceptos que impide que alcancen sus objetivos, 

provocando en los administradores reacciones desproporcionadas en las que 

pagan justos por pecadores. !cuantos ejemplos podrían darse de 

exenciones, semigravaciones, deducciones autorizadas que se justificaban 

plenamente y que desaparecieron por abusos cometidos por algunos 

contribuyentes! • 

Uno de los fines que se han perseguido con las reformas legales en 

materia (Al) ha sido ampliar la base de los contribuyentes, 10 que 

indiscutiblemente es un principio válido de justicia tributaria pues de 

ese modo no hay una minada que debe soportar las cargas fiscales. Un 

mayor nUmero de gobernados pagara menos y se obtendr~ mas. Es 

precisamente uno de los aspectos que hace inmoral la defraudación fiscal. 

Quienes incurren en ella llegan incluso a enorgullecerse de su habilidad 

para conseguirlo sin darse cuenta o pretendiendo no darse que con su 

comportamiento a quienes afectan es a otros go'bernados que tendrán que 

(~i) Ibidem, pdg. 28. 



107 

soportar el peso de lo que ellos no aportaron. 

Por otra parte es de sentido común y los especialistas seguramente 

lo explicaran con amplitud, que toda persona fisica y moral, al planear 

sus negocios o actividades requieren certeza o por lo roonos un alto grado 

de probabilidades respecto de todos los fenÓmenos que con ellas se 

relacionan y uno muy importante es el relativo a los tributos que tendran 

qu~ cubrirse. 

Dar permanencia las leyes que los rijan contribuye 

determinanternente a conseguirlo. En cambio cu modificación constante lo 

obstaculiza y es, además, elemento presuntivo, de impovisacibn y 

precipitación. También la miscelania fiscal ha influido negativamente en 

la administración de justicia al motivar juicios de amparo y de 10 

contencioso administrativo, en especial cuando las reformas introducidas 

son confusas o propician su cuestionamiento a la luz de la constituci~n. 

Por ello, el anuncio de que no habra "Miscelanea Fiscal" para el 

próximo año 1994 es saludable y asi debemos reconocerlo, por honestidad 

intelectual, quienes siempre hemos manifestado nuestro desacuerdo con 

refonnas abundantes, improvisadas y constantes a nuestro re9imen jurldico 

tributario. !OjalC: que no sea una tregua fiscal sino un primer paso en el 

desarrollo de la recta conciencia fiscal de los Mexicanos, Gobernantes Y 

Gobernados! • 

Fue en el año de 1986 cuando apareci~ por primera ocasión en nuestra 

legislacio'n fiscal el nombre de Maquina registradora de comprobacibn 

fiscal. (82) 

(s2J Ibidem, Pag. 31. 
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Nadie las conocía, ni siquiera los mismos vendedores de artículos 

electr6nicos. Contadores P&blicos, especialistas fiscales, empresarios, 

profesionales y demás contribuyentes, nos preguntabamos cano era~ dicha 

mclquinas y que hacían además de preguntarnos el valor que iban a tener en 

el mercado. 

Otros, siempre dudaron sobre la efectividad pdctica de la medida 

jur{dica adoptada por el artículo 29 del c&iigo Fiscal de la Federaci6n y 

ponían en tela de juicio que una IMquina registradora pudiera servir a la 

Secretar!a de Hacienda y crédito PÚblico para canprobar el correcto 

cwnplimiento de las obligaciones fiscales de los contribuyentes que 

realizaran ventas o prestación de servicios con el p6blico en general. 

Por Último, un número no muy pequeño de contribuyentes siempre 

sostuvieron que la medida era inconstitucional y que los resultados iban 

e ser de rechazo total por parte del plmlico. 

No obstante lo anterior la norma jur{dica fue letra muerta, toda vez 

que durante seis años a ningÚn contribuyente se le proporciono la máquina 

registradora de canprobacidn fiscal. 

Desde que nació la obligación canentada, contenida en los dos 

Últimos p.lrrafos del artículo 29 del CÓdigo Tributario, hasta la fecha, 

no se ha modificado su contenido, el cual es el siguiente: 

"Artículo 29.- Los contribuyentes con lcx::al fijo tendrán obligación 

de registrar el valor de los actos o actividades que realicen con el 

pÚ.blico en general en las máquinas registradoras de canprobaci6n fiscal 

cuando se las proporcione la Secretaría de Hacienda y Cr~ito PÚbUco1 

expedir los comprobantes respectivos, tenerlas en operacic!n y cuidar que 

cumplan con el propÓsito para el que fueron proporcionadas; cuando el 
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adquirente de los bienes o el usuario del servicio solicite comprobante 

que reuna requisitos para efectuar deducciones o acredi tamiento de 

contribuciones, deberá expedir dichos comprobantes, además de los 

señalados en este ~rrafo. 

La Secretaría de Hacienda y Crédito PÚblico llevara el registro de 

los contribuyentes a quienes proporcione máquinas registradoras de 

comprobación fiscal y estos deberan presentar los avisos y conservar ta 

información que señale el reglamento de este CÓdigo. 11 • 

Por otro lado, el Último p~rrafo del articulo 28 del mismo cuerpo 

jurídico, estableció que las máquinas registradoras de comprobación 

fiscal fonnaban parte de la contabilidad de los contribuyentes. 

"Art!culo 28.- Las personas que de acuerdo con las disposiciones 

fiscales es tan obligadas a llevar contabilidad, deberán observar las 

siguientes reglas: 

••• En los casos en que las demás disposiciones de este CÓdigo haga 

referencia a la contabilidad, se entender~ que la misma se integra por 

los sistemas y registros contables a que se refiere la fracci6n I de este 

articulo, por los registros, cuentas especiales, libros y registros 

sociales, señalados en el párrafo precedente, por las m~quinas 

registradoras de comprobación fiscal y sus registros, asf cano por la 

documentacio'n canprobatoria de! los asientos respectivos y los 

canprobantes de haber cumplido con las disposiciones fiscales.". 

Por otro lado, el Reglamento del CÓdigo Fiscal de la Federación, 

adiciono a partir del 16 de julio de 1988, los artículos 29-A, 29-B, 

29-C, 29-D, 29-E, 29-F, 29-G, 29-H, 29-t, 29-J y 29-K, los cuales 

reglamentaron en exceso las obligaciones, caracter!sticas y manejo de las 
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rM:quinas, as! COIOO los requisitos para los fabricantes y distribuidores. 

Con l.a reglamentación de las máquinas registradoras de canprobación 

fiscal, los contribuyentes nos percatamos que la Secretaria de Hacienda y 

créai to PÚblico no habla abandonado su propÓsito de utilizarlas para 

controlar las operaciones que se efectuaban con el p&blico en general, ya 

que J.os artículos introducidos al Reglamento amarraban asf en forma 

perfecta la utilización de las mismas. (83) 

sólo que, para que un contribuyente estuviera obligado a usar la 

máquina registradora de comprobaci6n fiscal, se tenfan que dar todos y 

cada uno de los requisitos que a continuación se señalan: 

Que el contribuyente tuviera local fijo. 

Que sus operaciones fueran con el pÚblico en general. 

Que las máquinas fueran proporcionadas por la Secretaría de Hacienda 

y crédito PÚblico. 

En este orden de ideas, es hasta el año de 199?, cuando la autoridad 

hacendaría requiere a un gran ni.1mero de contribuyentes para que acfquieran 

las máquinas mencionadas, pero no las proporciona, motivo por el cual no 

se dan los supuestos por el artículo 29 del CÓdigo Fiscal de la 

Federación, para el efecto de que existe obligación de usarlas. 

As{ la Secretaría de Hacienda y crédito Pliblico requiri& a los 

contribuyentes y aún lo sigue haciendo en algunos lugares del pa{s, sin 

tener facultades jurídicas para ello, toda vez que, la Única pasibilidad 

(93} BARRI GON7.ALEZ, HECOOR, Op. cit., p,1g. 3q. 
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para cumplir con los supuestos del articulo 29 del ~igo Tributario, es 

que la autoridad proporcione dichas máquinas. 

De un siq>le análisis a los diccionarios de la lengua Castellana, 

proporcionar es sinónimo de: 

Sl.Bninistrar. 

Dotar. 

Proveer, y; 

Dar. 

Por lo tanto, al no dar la Secretaría precitada las ma'quinas 

señaladas, el contribuyente no se encuentra obligado a usarlas y menos 

aÚn a comprarlas, ya que en la mayoría de las veces, no cuentan con 

dinero para tal fin y menos aun en el caso de que hubieren adquirido 

recientemente otras máquinas o cajas registradoras, sin ser de 

comprobación fiscal.(84) 

Analizando lo anterior, un gran nÚmero de comerciantes y prestadores 

de servicios, interpusieron demanda de amparo en contra de loe 

requerimientos que recibieron de las distintas administraciones fiscales 

federales, en razon a que se violaba flagrantemente la garantía de 

legalidad consagrada por los artículos 14 y 16 constitucionales, al no 

existir motivos y fundamentos jurídicos procedentes, al mismo tiempo que 

solicitaron la suspensión del acto reclamado, es decir, la suspensiÓn 

para no adquirir las máquinas registradoras de comprobación fiscal, en 

(R4) Ibidem. Pág. 45. 
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tanto no fueran resueltos los juicios de amparo. 

Al respecto, el Poder Judicial Federal, por conducto del Tercer 

Tribunal colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, emitio 

la Jurisprudencia en favor de los contribuyentes, para quedar cano sigue: 

"SUSPENSION, ES PROCEDENTE CONCEDERLA EN CONTRA DE LA ORDEN 

PARA POSEER Y UTILIZAR LA CAJA REXlISTRADORA DE COMPROBACION 

FISCAL (APLICACION DE LOS AR'J'ICULOS 29 QUINTO PARRAFO DEL 

CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION Y 29-A AL 29-K, DE SU 

Rror...At1EN"ro) .- La concesidn de la medida cautelar resulta 

procedente en contra de la orden para poseer y utilizar la 

máquina registradora de canprobaci&n fiscal, de confonnidad con 

las fracciones II y III del artículo 124 de la Ley de Amparo, 

por que con tal medida no se causa perjuicio al interés social 

y si en cambio se le ocasionan daños y perjuicios de difícil 

reparación al quejoso. En efecto, contrariamente a lo señalado 

por las autoridades responsables, la medida cautelar concedida 

por el Juez de Distrito, de ninguna manera . obstaculiza la 

debida recaudación de los impuestos correspondientes y aun 

menos la deja en imposibilidad de cumplir con sus funciones, 

toda vez que para el único efecto que se concedió la suSpensidn 

definitiva fue para que no se obligara al quejoso a poseer y 

utilizar la máquina registradora de canprobaci6n fiscal, a que 

alude el quinto párrafo del artfculo 29 del CÓdigo Fiscal de la 

Federación, el cual fue creado y adicionado por el artículo 

primero de la Ley que establece, reforma, adiciona y deroga 

diversas disposiciones fiscales, publicada en el Diario Oficial 
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de la Federación el dia treinta y uno de diciembre de mil 

novecientos ochenta y cinco, en vigor a partir del primero de 

enero de mil novecientos ochenta y seis, en dicho quinto 

~rrafo se advierte que sblo estan obligados a utilizar dichas 

máquinas registradoras de canprobacidn fiscal, aquellas 

personas que teniendo un local fijo ya les haya proporcionado 

la secretaría de ~acienda y crédito Fdblico, esa máquina, la 

cual con su ncrnbre lo indica, es sólo de canprobación fiscal, 

debiendo entenderse que aquellas personas con local fijo que 

aun no les ha proporcionado dicha máquina la Secretaría 

mencionada, deberán continuar registrando el valor de los actos 

o actividades que realicen con el pÚblico en general, de manera 

mecanizada o electrónica, para llevar un control de sus 

ingresos y por consiguiente, de las contribuciones que les 

corresponda entrar. El razonamiento anterior queda m&s ciara si 

atendemos a 1os artÍcu1os 29-t, 29-J y 29-K, del Reglamento de1 

cÓdigo Fiscal de la Federaci6n, regulan la disposición en 

canento, previendose en ellos que, en caso de descompostura de 

irrposible reparación o pérdida de la máquina registradora de 

canprobacidn fiscal, el contribuyente, además de dar aviso y 

demás circunstancias relativas 11 procederan hacer los 

registros correspondientes en forma manual, mecanizada o 

electrónica". Por lo que se deduce que la incorporación de 

máquinas registradoras llamadas de canprobacic:Sn fisca1 sólo 

tien corro finalidad el facilitar el ejercicio de canprobaciÓn 

fiscal, llevando quizas un control más estricto de las 
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actividades econcínicas de contribuyentes que cuentan con un 

local fijo, pero de ninguna manera, de su utilización o no, va 

a depender la debida recaudación de los impuestos y mucho menos 

el cumplimiento o incumplimiento de las facultades de 

canprobaciÓn que tiene la Secretaría de Hacienda y crédito 

PÚblico, por ende, es de concluirse que la no utilización de 

dicha máquina por ~1 quejoso mientras se decida el juicio de 

amparo en lo principal, no obstacul.iza la debida recaudación 

del impuesto, ni deja en imposibilidad de cumplir sus funciones 

a las autoridades hacendarias, por lo que no se causa, el 

perjuicio al interés social que alega la recurrente. Aderncls, 

los daños y perjuicios que se causen al agraviado con la 

ejecución del acto son de difícil reparación, toda vez que, de 

no concederse la suspensi6n de los actos reclamados, el quejoso 

se vería obligado a poseer y utilizar la máquina registradora 

de canprobaciÓn fiscal, registrando en ella el valor de todos 

los actos o actividades que realice con el pÚ.blico en general 

en lugar de utilizar el sistema de registro o control que 

acostumbra llevar, sea este manual, mecánico o electrdnico, y 

en el supuesto de que se le concediera el amparo solicitado, 

tendría que regresar a utilizar dicho sistema, encontrándose 

con un vicio o laguna en la informaci¿n registrada de la manera 

que ahora lo hace, cano consecuencia del tiempo que utilizará 

la máquina mencionada para registrar sus operaciones, lo cual 

podría ocasionar un descontrol en el registro de sus 

actividades que incluso llegará a repercutir en la certeza de 
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los ingresos percibidos por ende, de los impuestos que debe 

pagar. De ah{ que resulte procedente la suspensión en contra 

del referido acto.". (85) 

B.- SWE'roS DE LA RELACION FISCAL. 

a).- SUJE'IU M:TIW. 

Son sujetos activos de la relación jurídica fiscal: los fiscos 

federal, estatal y municipal; en cuanto posibles titulares del crJcltto 

fiscal. 

Es necesario resaltar que el sujeto activo del impuesto debe 

diferenciarse de las entidades que ejercen la soberanía fiscal cano son 

los poderes legisla ti vos (federal y locales), porque la misma se traduce 

en la facultad impositiva o capacidad de establecer impuestos, en virtud 

de que la titularidad de la soberanía fiscal, s6lo puede recaer en el 

Poder Legislativo tanto federal como local y por lo que respecta a los 

municipios, las legislaturas de los Estados establecen las contribuciones 

municipales, de lo que se desprende que el municipio no es titular del 

Poder Fiscal, pero por el contrario, si puede ser titular del crédito 

fiscal o posible sujeto activo del m!smo.(B6) 

En la exposición de motivos del CÓdigo Fiscal, se reconoce a la 

Federación cano sujeto activo de la relación tributaria cuando se dijo: 

{ 95) Citada por BARR! GONZALEZ, HECTOR, Op. cit., Pág. 52. 
( 95) AGUILAR Y CABALLERO, ROBERTO, Elementos de ?J9islaciÓn Fiscal, ed. -

la., Edit. Porrrl:a, S.A., México 1972, Pag. 66. 
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. Tra~ndose de la Federacid'n se señala que solamente estará 

obligada a pagar contribuciones cuando las leyes fiscales especiales lo 

diepcmgan expresamente, tomando en cuenta que esta constituye el sujeto 

activo de la relación tributaria. . . 11 • 

Ahora bien, dentro del concepto que dimos de fisco, tenemos que 

también esta integrado por organismos descentralizados fiscales autónomos 

(Seguro Social e INFONAVIT), que integran la administración p6blica 

paraestatal (federal, estatal y municipal), los cuales modernamente 

vienen a ser también sujetos activos individualizados del crédito fiscal, 

lo que en relación los organismos especificados, encuentra su 

fundanento en lo dispuesto por los artículos lo., 30 fracción I y 45 de 

la Ley orgánica de la Administracio'n Ñblica Federal, en relacidn con loe 

artÍculos So. y 268 de la Ley del Seguro Social, 2 y 30 de la Ley del 

Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores.(87) 

SUJETOS ACTIVOS DEL CREDITO 

(87) Ibidem, Pág. 69. 

FISCO FEDERAL 

FISCO EsrATAL 

FISCO MUNICIPAL 

FISCO DEL DISTRITO FEDERAL 

ORGANISMOS FISCALES AtmlNOMOS 

DESCEm'RALIZADOS DE LA ~NISTRACION 

PUBLICA PARAEsrATl\L( federales, estatjl 

les, municipales y del Distrito Fede

ral). 
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Al sujeto pasivo de la relación fiscal, se le ha denominado también: 

deudor real, por adeudo propio, deudor primitivo, sujeto pasivo 

principal, directo deudor, verdadero deudor, causante, contribuyente, 

étc., tantas denaninaciones derivan de la falta de distinción clara y 

precisa entre el sujeto pasivo y los aemds sujetos, personas o 

funcionarios que pueden resultar responsables de una obligación fiscal, 

bien porque no le haya dado cumplimiento el sujeto pasivo o porque la ley 

le atribuya al diverso responsable una obligacid'n accesoria derivada del 

hecho generador del crMi to. (88) 

El CÓdigo Fiscal de la Federació'n, en su articulo lo. describe al 

sujeto pasivo en los· siguientes t&rminos: 11 ti!s personas físicas y las 

!llOrales estan obligadas a contribuir para los gastos p-liblicos conforme a 

las leyes fiscales respectivas. • .ta Federil;ci¿n queda obligada a pagar 

contribuciones unicamente cuando las leyes lo señalen expresanente • 

• t.os Estados extranjeros, en casos de reciprocidad, no estan obligados a 

pagar ~mpuestos. No quedan comprendidas en esta extensión las entidades o 

agencias pertenecientes a dichos Estados. • • 11 • 

AÚn cuando si bien es cierto que la nueva po1{tica tributaria tiende 

a hacer fiscalmente responsable al Estado, tambiJn es cierto que el 

artículo 31, fracción IV de la Constitución Federal, s610 se refiere a 

los ciudadanos cano posibles obligados a contribuir. En consecuencia, el 

Estado sólo puede ser gravado, cuando forma personas morales de derecho 

( 88) ARMIENTA, GONZALO, El Derecho Tributario, ed. 2a., Edit. Porrda, S.A. 
Mexico 1977, Pi/g. 35. 
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privado, concurriendo con los particulares para realizar actividades que 

corresp:mden a la iniciativa privada, o bien, cuando constituye empresas 

de participación estatal, en las que los individuos pueden ser 

accionistas.(89) 

También se ha considerado axoo sujeto pasivo a las unidades 

econmtcas que definimos cano unión de personas que reunan sus capitales 

y esfuerzos de traba.jo para la obtención de resultados económicos. 

Para la aplicación de las leyes fiscales, se asimilan estas 

agrupaciones a las personas o a las empresas; en efecto, el artículo 3o. 

del Reglamento de la Ley del Impuesto al Valor Agregado dispone: "Para 

los efectos de la Ley, se entiende por empresa la persona fÍsica o moral, 

o la unidad económica, que realiza actividades canerciales, industriales, 

agrícolas, ganaderas o de pesca, en los términos del artículo 16 de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta 11
• (actualmente corresponde al artículo 

107 de la nueva Ley del Impuesto sobre la Renta). (90) 

Las leyes tiscales especiales, van añadiendo atributos o 

características del sujeto pasivo, asi tenmnos que.el artículo lo. de la 

Ley del Impuesto sobre la Renta, otorga a los extranjeros la calidad de 

sujeto pasivo. En la exposición de motivos de la Ley del Impuesto sobre 

la Renta, respecto a las disposiciones generales se dijo: 11
• • .se 

establece quienes son las personas fisicas y morales que se encuentran 

sujetas al pago de este impuesto, considerando al respecto que las 

personas dsicas o morales residentes en el pa!s son contribuyentes en 

(89) Ibidem, Pág. 36. , 
(90) RODRIGUEZ t.DBATO, RAUL, Derecho Fiscal, ed. 7a., Ec:Ut. Harla, Mexico-

1983, Pág. 56. 
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relación con todos sus ingresos sin importar la ubicaciOO. de la fuente de 

riqueza de donde proceden. son también contribuyentes los residentes en 

el extranjero respecto de los ingresos que obtengan de fuente de riqueza 

ubicada en territorio nacional 11
• (91) 

El artículo 18 del Reglamento de la Ley del Impuesto sobre la Renta, 

considera a las sucesiones como sujetos del impuesto atendiendo al rubro 

de au capítulo I. 

Por Último, tenemos cano sujetos pasivos para efectos del Impuesto 

sobre la Renta, a los contratos de asociación en participación y a los 

fldeicaniaoa, al respecto dispone la ley que nos ocupa: Artículo So.

Cuando do8 o mas contribuyentes celebren un contrato de aaociación en 

participaci&n, el asociante será quien cumpla por s{ y por cuenta de los 

asociados las obligaciones señaladas en esta ley, incluso la de efectuar 

pagos provisionales. .Para tales efectos este presentará wta 

dec:laraciJn por sus propias actividades y otra ¡x>r las de la asociaci6n 

en participación ••• Artículo 9o.- cuando a travds de un fideicaniso se 

realicen actividades e111>resaria1es, la fiduciaria determinará en los 

ténntnos del Título II, de esta Ley, la utilidad fiscal ajustada o la 

pdrdida fiscal de dichas actividades y cumplira por cuenta del conjunto 

de los fidelcanlsarios las obligaciones señaladas en este Ley, incluso la 

de efectuar pagos provisionales. • .Para tales efectos, la fiduciaria 

presentará una declaración por sus propias actividades y otra por cada 

uno de los fideicanisos ••• 11
• (92) 

(91) 

(92) 

PO~a:,1:~: ~· s~:~':'"~~~ d~~7¿"."P2~:07f.bre la Renta, ed.-

NIÑO, JOSE ANTONIO, La tntrretaci&n de las Leyes, ed. la., Edit. PQ 
rrlia, S.A., 1*xico 1978, P g. 49. 
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Es necesario aclarar que son diferentes tanto el objeto de 

obligacidn fiscal, cerno el objeto del impuesto. El objeto de la 

obligación fiscal puede ser igual al objeto de la obligación civil como 

es: de dar, hacer y no hacer. 

Hay autores que limitan el objeto de la obligaci"1 fiscal a dar, 

otros con mas acierto lo amplian a dar, hacer y no hacer. Consideramos 

más acertada ésta Última tendencia, por que el objeto de ta obligación 

fiscal es muy canplejo y vers~til. 

En cambio, el objeto del impuesto es la situación jurídica o de 

hecho gravada ¡x>r la ley fiscal, o sea, el supuesto jurídico previsto en 

ta norma fiscal como generador de la obligaciÓn tributaria cuando el 

contribuyente se coloca dentro del miBD"D; porque mientras no se ubica en 

el supuesto de la ley, la obligaciOO no nace, más sin embargo, el objeto 

.del iq>uesto existe en la hipÓtesls de la norma jurídica, de ah{ la 

independencia de ambos objetos y su necesaria distinctOO y separación. No 

nace la obligación fiscal por el hecho de estar tipificado el objeto del 

iqruesto en la ley, sino hasta que el particular re~Uza el acto o hecho 

que encaja en el objeto del impuesto y cuando lo realiza surge la 

obllgactcln fiscal. (Q3) 

Ahora bien, se da la relación fiscal entre tos sujetos activo, 

pasivo, as{ cano tambieÍl el objeto de la obligación y el objeto del 

impuesto en cuanto a la hipÓtesis planteada por el legislador en cuanto 

al uso de la ~quina de comprobación fiscal, aclarando nuevamente de que 

si el sujeto activo (gobierno, Secretaría de Hacienda y crédito PÚblico) 

(93) Ibldem, Pág. 57. 
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proporcionan las ..&quinas de "°""robaci6n fiscal al sujeto pasivo o 

contribuyente, no podrá darse el hecho generador del impuesto que es la 

pretensión fundamental del Estado, 



CAPITULO IY. 

~ m - B -.-:lCll 81 - PillCAL. 

1.- REC!IRSOS ~STl!ATIVOS. 

a.- RECURSO DE REVOCACION. 

a.- RECURSO DE OPOSICIOO AL PRCCEDlHiml'O 

AafINIS'mATIVO DE &JECIJCI(ll. 

z.- EL oJUICIO DE NULI!lo\I) lW1'E EL 'nlIBUNAL 

FISCAL DE LA FEDERACION. 

3.- EL JUICIO DE l\MPARO. 



CllPJftU> IV• 

Resulta claro que tmo de loe medios de control más efectivos con que 

cuenta la a<tninlstraci&n pÜblica es el recurso administrativo, el cual se 

puede clasificar cano un medio de control a posterlorl. (94) 

En efecto, se trata de un medio de control a poateriori, ya que este 

se interpone precisamente para verificar los datos que ha emitido la 

autoridad. 

la aseveración anterior no tiene un carclcter absoluto, pues no 

obstante que el recurso se interponga despues de la emisl&n del acto, es 

indudable que influye, en su praceso de creación, en tanto que la 

autoridad sabe, de antemano, que sus actos estaran sujetos a una 

fiscalización ulterior, lo cual la inducirá a ser nCs ob8ec'Uente con el 

cumplimiento del principio de legalidad. 

ID~ recursos adlltlnistrativoe previstos en el capitulo I, del Tltulo 

V, del co<iigo Fiscal, de acuerdo a lo dispuesto por el artículo 116 del 

indicado ordenamiento, echo se pueden interponer contra actoa 

administrativos dictados en materia fiscal federal y son los slguientesi 

I .- El de Revocactcln. 

II .- El de Oposici&n al Procedimiento Administrativo de EjecuclcSn. 

(94) ARMIENTA HERNANDEZ, GON'ZAL(), Tratado Tedr'co Prácti~de 19! R!!Cl!llO!! 
A~inistrativos, ed. la., Edit. Porrua, S.A.,ico 1991, Pag.-
69. 
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III.- El de Nulidad de Notificaciones. 

Respecto a la naturaleza del aeta impugnable, a travJs de los 

anteriores medios de defensa, en la exposición de D)tivos del CÓdigo 

Fiscal se Explica: ". • • en el recurso de revocación será impugnable 

el acto administrativo de carácter adjetivo y por 1htimo en el de nulidad 

de notificacidn efectuada en contravención a las disposiciones 

legales ••• "• 

F.s aquel ~so administrativo que procede contra resoluciones 

definitivas y aspectos determinados en la I.ey. (95) 

El art{cuio 117 del CÓdigo Fiscal, hace procedente el rscurso ele 

r~vocación en contra de las reeoluclones detlnitivaa quei 

I.- se determinen cantribUciones o accesorios. 

II.- Nieguen la d<M>luciÓn de cantidades que procedan conforme a la 

ley. 

III.- Siendo diversas de las anteriores, dicten 1aa autoridades 

aduaneras. 

El interesado podrá optar por impugnar un acto a través del recurso 

de revocaciOn o pranover directamente contra dicho acto, juicio ante el 

Tribunal Fiscal de la Federación. Deberá intentar la misma v{a elegida ai 

¡q5) Ibidem, Pág. 133. 
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pretende iqiugnar W\ acto administrativo que sea antecedente o 

c::onaecuente del otro, a excepción de resoluciones dictadas en 

.,...,umiento de las emitidas en recursos administrativos.(96) 

Si la nt110lucilm dictada en el recurso de revocacion se combate ante 

el Tribunal Fiscal de la Fecleracion. la impugnacion del acto coneiro 

deberá hacerse valer ante la sala Regional del Tribunal Fiscal que 

c:anor.ca del juicio respectivo (articulo 125 del CÓdigo Fiscal). 

Por 4ltimo, tratiÚ>dose de multas impusetas por la Secretada de 

Hacienda y crédito PlibUco, con motivo de infracciones al régillen de 

control de canf>ios, existe la obligación de agotar previamente el recurso 

de nrvoc:acicln, en contra de las resoluciones administrativas que illpcnen 

-• •ancionea, antes de acudir al juicio contencioso adllinistrativo.(97) 

En efecto, al final de la tracción II del articulo 19 de la Ley 

orga'nica del Banco ele Mlixtco, se dispone1 "En contra de las resolUCiDMB 

-1nistrativaa que iqxingan niltu, procederá el recurso de revocacién 

previsto en el CÓdigo Fiscal de la Federación, en cuya inte,._ición, 

sustanciación y resolución seran aplicables todas sua dispo11iciones. Eate 

recurao deberá agotarse previamente a la interpoaiciOO. de cualquier otro 

-io de defensa legal". 

centra las reaoluclones definitivas en el citado recurso, procederá 

el juicio ante el Tribunal Fiscal de la Federación. 

(96) Ibideln, Pl!Íg. 135. 
(97) Ibidem, pág. 142. 
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Todo recurso constituye un medio de defensa con que cuenta el 

gobernado frente a la autoridad, ya sea atminietratlva o jurisdiccional. 

Hector Jorge Escola (91) , señala que el recurso de opoalcicit al 

procedimiento actninlstrativo de ejecución, es una actividad de control 

correctivo que se prcmueve a instancia de parte interesada cmitra un acto 

de esta naturaleza. 

En efecto, CCll!D lo requiere este autor, el recurso administrativo 

tiene cano finalidad fundamental, corregir los actos de la autoridad 

admlnlstrati va. 

En la expoeiciÓn de motivos del cÓcUgo Fiscal de la Federación, se 

manifesto que este recurso tiene por objeto impugnar un acto 

admlnlstratlvo de cadcter adjetlvo. 

El recurso que nos ocupa, es prot."edente contra los actos que señala 

el art!cu10 118 del ccldlgo Flscal y que """ 108 elgulentes: 

1.- Eldjan el pago de cn!dltos flecales de segurldad soclal, cuando 

se a1egue que estos se han extinguido. Conaideramos en contra de la 

-lclén de motlvos del oodigo Fiscal, que en esta causal de 

procedencia del recurso, no se trata de una cuestión de carActar 

adjetivo, sino esencial.mente de naturaleza sustantiva, canc> son las 

causas de extinci&n del crédito, consistentes en pago, prescripciOO, 

condonacl6n, étc. 

( 98 ) ESCOLll HECTOR, JORGE, Recursoe Adllllnl1tratlvos, ed. la •• Edlt. Po
rrúa, s.A., Mtfxico 1975, Plg. 217. 
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II .- cuando • exija un c:cbro en exceso del cn:.iito fiacal, siendo 

imputable el .,.,_nte a la oficina ejecutora, y por lo 11i1B>, se alegue 

- el l!Qllto real del cr.ldito es inferior al exigido. Aqu{ también 

encontr_,. una causal de procedencia del recurso de carácter sustantivo, 

porque veru sobre el 111011to del c..!dito. 

III.- cuando el cobro se refiera a recargoS, gastos de ejecuci&n o a 

la i-ización a que se I'l!fiere el artfouJ.o 21 del CÓdigo Fiscal. como 

estos conceptos son accesorios de las contribuciones y participan de la 

naturaleza de estas de acuerdo al Últillo párrafo del art{culo segundo del 

CÓdigo Fiacal, opinamoe que la causal de procedencia del recurao que nos 

ocupa, ee también de cadcter sustantivo y no adjetiva cano indebidallente 

generaliza la exposicicfu de motivos del c&digo Fiscal. 

IV.- Los que ae dicten en el procedimiento alininistrativo de 

ejecuc:icln, cuando se alegue que este no se ha ajustado a la Ley. se trata 

pms, de violaciones procedimentales a la ley en perjuicio de loe 

contribuyentes, o en otras palabras, que la secuela del procedilliento no 

• ha ajUlltado a la ley. 

cuando el recurso de oposici,;. al procedimiento administrativo de 

ej ecuc:i&n se interponga porque este no se ajusto a la ley, las 

violacionea c:anatidas antes de la etapa del remate s610 podrán hacer. 

valer haata el amento de la ccrivocatorla en primera al.Jnonada, salvo de 

que ae trate de actos de imposible reparacicm material, en cuyo caso el 

recurso podrá interponerse contra el acta en que conste la diligencia de 

-rgo.(99) 

( 99 ) OONZALEZ PEREZ, JESUS, Citado por ARMIENTA HERNllNOEZ, GON'&\ID, Op.-
cit., PIÍg. 35. 
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Si las violaciones tuvieren lugar con p:>sterioridad a la mencic:nada 

convocatoria o se tratare de venta de bienes fuera de sUbasta, el recurso 

se hara valer contra la resolucion que finque el ranate o la que autorice 

la venta fuera de subasta. (artlculo 127 del cJdigo Fiscal) 

V.- Afecten el interés jurídico de un tercero, porque este afirme 

ser propietario de los bienes o negociaciones, o titular de loe derechos 

embargados, debido a que en el procedimiento de ejecuci&n, no tenga el 

carácter de sujeto pasivo del crédito o contribuyente, ni de responsable 

solidario del mfSDk>. 

No se podrá hacer valer el recurso que nos oc::upa tratándose de actos 

consumados, esto es, en cualquier tian¡x> antes de que se finque el 

remate, se enajenen fuera de remate o se adjudiquen los bienes a favor 

del fisco federal. (artículos 118 fracctcln III y 218 del <:&digo 

Fiscal).(100) 

De conformidad con el artículo 158 del c&iigo Fiscal, el tercero a 

quien ae pretende embargar, tiene un medio de defensa previo al recurso, 

cuando eae precepto dispone: "Si al designarse bienes para el anbargo, se 

opusiere \D1 tercero fundandose en el daninio de ellos, no se practicará 

el embargo si se demuestra en el mismo acto la propiedad con prueba 

documental suficiente a juicio del ejecutor. La resolucicSn dictada tendr¡¡ 

el cariacter de provisional y deberc1 ser sanetida a ratificaci&n, en todos 

los casos p:Jr la oficina ejecutora, a la que deber& anegarse loa 

documentos exhibidos en el memento de la oposicidn. Si un juicio de la 

ejecutora las pruebas no son suficientes, ordenara al ejecutor que 

(IDO) ARMIENTA HERNANDEZ, GONZALO, Op. c:it., Pág. 36. 
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ccntlnue can la diUgencia y de anbargarse los bienes, notificará al 

intereado que puede hacer valer el recurso de oposici~ al procedimiento 

administrativo de ejecución en los términos de este CÓdigo". 

VI·- Mecten el inter<ls jurídico de un tereoero que afirme tener 

derecho a que los créditos a su favor se cubran preferentemente a los 

fiscales federales, siempre y cuando no se trate de actos consumados 

irranecUablanente, o sean ~tes de que se haya aplicado el importe del 

nmate a cubrir el créc:Uto fiscal, carx> lo previene el artículo 128 del 

cÓdigo Fiscal. 

La causal de proceden e! a que nos ocupa, se da en tos casos en que se 

alega preferencia de adeudos frente a los fiscales, cano son los casos 

previstos en los artlcu1os 149 del c&!igo Fiscal y 269 de la Ley del 

5eguro SOcial • 

En el recurso de aposiciái al procedimiento adlllinistrativo de 

ejecucidn, no podra impugnarse la validez del acto administrativo en que 

se haya determinado el cr<ldito fiscal. (artículo 126 del Cdcligo Fiscal de 

la Federacidn) Lo anterior, debido a que cuando se illpugna la 

deteaninaciOO de crdditos se debe hacer mediante el recurso adecuado cano 

lo es el recurso de inconformidad, ya que de hacer procedente aquel, 

exiatiran dos recursos contra el mismo acto. (lo!) 

Loe recursoa de revocaci Ón y el de oposicidn al procedbtiento 

albinlstrativo de ejeeuctón, en cuanto al problema expuesto en el tema de 

la presente tesis, son improcedentes: 

Ctot) NAVA NroRE"!'E, ALFONSO, Reeyrsos -in:aJ;ratiyos en Just.icia A~lnie-
~ ed.2a., Edit •.. Trillaa, leo !979~g. 42. 
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Primero.- cano lo establece el artfoulo 124 del CÓdlgo Flscal de la 

Federacibn, que a la letra dice: "Es improcedente el recurso cuando se 

haga valer contra actos administrativos: 

I.- QUe no afecten el lnteres jur!dlco del recurrente. 

II. - Que sean resoluciones dictadas en recurso administrativo o en 

cumplimiento de estas o de sentencias .. 

III. - Que hayan sido lmpugnados ante el Tribunal Fiscal de la 

Federacibn. 

IV.- Que se hayan consentido, entendiendose por consentimiento el de 

aquéllos contra los que no se promovió el recurso en el plazo señalado al 

efecto. 

V.- Que sean conexos a otro que haya sido impugnado por medio de 

algun recurso o medio de defensa diferente. 

VI.- 'En caso de que no se amplie el recurso administrativo o si en 

la ampliación no se expresa agravio alguno, tratAndose de lo previsto por 

la fracx:ión II del artículo 129 de este CÓdigo. 

VII. - Si son revocados los actos por la autoridad". 

segundo.- Tales recursos no se pueden interponer en contra de 

aquéllos actos que se aleguen por parte del contribuyente y que CtlllSidere 

Inconstituclonales,(102) lle acuerdo con el criterio flexible y equitatlvo 

del tercer párrafo de la fracción XII del art(culo 73 de la Ley de 

Amparo, si contra el primer acto de aplicación de la ley combatida 

procede algun recurso o medio de defensa legal, por virtud del cual pueda 

(102) Ibldem, pJg. 49. 



1311 

•r modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado 

hacerlo wler o iq>Ugnar, desde luego, la ley a través del juicio de 

... ro. Sin embargo, si el interesado opta por el recurso o medio de 

defenaa legal es procedente, opera el principio de defini ti vi dad que rige 

en el juicio de 8q)aro, quedando obligado el interesado a recorrer, 

previmmmte a la interposlcio'n de la acción coostitucional todas las 

jurisdicciones y c:xxr¡>etencias, as{ tenemos que es optativa la decisidn 

del quejoso optar por el amparo o por los recursos, pero, estoe recursos 

no se pueden oponer en contra de la Incoostitucionalidad o violación de 

garantías individuales, al respecto la suprema Corte de Justicia de la 

Nación, establece en sus jurisprudencias lo siguiente: 

"RECURSO PREVISTO EN LA LEY IMPOONADI\. ES OPTATIVO AGOTARUi. 

Ilfl'ERPRETACION JUDICIAL Y REFORMAS A LA LEY DE AMPARO.- Esta 

suprema Corte de Justicia de la Nación, reiteradamente ha 

establecido que no existe obligación de agotar los recursos 

ordinarloe establecidos en la ley del acto, cuando se reclama 

la inconstitucionalidad de una ley, ya que serla contrario a 

los principios de derecho, obligar al quejoso a que se saneta a 

( 103) 

las dispoeiciones de la ley, . cuya obligatoriedad impugna por 

conceptuarla, contraria al texto ~e la constitucicln. 003) La 

interpretaci&i judicial contenido en la tesis transcrita, 

incuestionablanente determina el verdadero significado y 

alcance jurÍdico de la ley, en relación con los principios 

generales de derecho, constituyen una verdadera labor de 

JURISPRUDENCIA 96, Pá;ina 214, Apéndice al semanario Judicial de la
F-raci6n, de 1917 a 1954 y Jurisprudencia l, Ngina 15. Pri

mera Parte del Apendice al semanario Judicial de la Federación
de 1917-1965. 



131 

henmnéutica jurfdica, lo que se corrobora por la circunstancia 

de que el legislador realiz& la reforma atingente por Decn!to 

de tres de enero de mil novecientos sesenta y ocho, publicado 

en el Diario Oficial de la Federaci&n de treinta de abril del 

mismo año, al adicionar con un p&rrafo tercero la fracción XII 

del artlculo 73 de la Ley de Amparo, a fin de establecer que, 

si contra el primer acto de aplicación de la ley ccmbatida 

procede alQtÚl recurso o medio de defensa legal por virtud del 

cual pueda ser nx:Klificado, revocado o nulificado, 11 • • • será 

optativo para el interesado hacerlo valer ·o impugnar desde 

luego la ley en juicio de amparo". 

~o en revisicln 8331/84. Hay can, S.A., 24 de junio de 

1986. Unanimidad de 20 votos de loe señores Ministros: LÓpez 

centraras, cuevas Mantecón, castellanos Tena, Azuela GÜitrá-i, 

ca atañen LeÓn, Dlaz Infante, Femández Doblado, Pavcñ 

Vaaconcelos, Adato Green, RodrÍguez Roldan, Mart{nez Delgado, 

Gutitfrrez de Velasco, Gonzá1ez Mart{nez, Villagordoa LoZano, 

Moreno Flores, Ort{z santos, Schmill Ordoñez, D{az Rarero, 

Olivera Toro y presidente Del Rfo Rodríguez. Penante• Famández 

castellanos Tena. secretario: .Alfredo Villeda Ayala. 

Precedente i 

Amparo en revisiÓn 2523/51. Gonz&lez y cai.>aii!a. s. en 

N.c. y Coagraviados. 30 de agosto de 1977. unanimidad de votos 

de los señores Ministros• L<lpez Aparicio, Franco Roddguez, 

cueva& Manteccfn, Castell~os Tena, I.angle Martfnez, Abitia 

Arzapalo, IDzano Ramlrez, Rocha Cordero, Rebolledo tñarritu, 
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Palacios Vargas, Serrano Robles, Gonzdlez Martfnez, 2.almoran de 

Tamayo, Sclnchez Vargas, Del Rfo Rodr{guez, calleja Garc{a, 

MondragÓn Guerra y Presidente Tellez Cruces. Ponentes Ernesto 

Aguilar Alvarez. Secretario: Humberto Ranhi Palacios.". (lot) 

Es otro medio legal de defensa ·del cual dispone el contribuyente, 

contra resoluciones o procedimiento de las autoridades administrativas, 

cuando considere que ha sido lesionado en sus derechos.(105) 

Este recurso se debe interponer ante el Tribunal Fiscal de la 

FederaciÓn entre otros casos, por actos que: 

Dicten las autoridades fiscales federales y organismos fiscales 

aut&iamos, en que se determine la existencia de una obligaci&i fiscal, se 

fije en cantidad liquida o se den las bases para su liquidaciÓn. 

Nieguen la devoluciOO de un ingreso, de los regulados por el CÓdigo 

Fiscal de la Federac1"1, y que sea percibido indebidamnte por el Elltado. 

Im¡)ongan mUl tas por infracci&i 

federales. 

las normas administrativas 

Causen un agravio en materia fiscal, distinto a los mencionados 

anteriormente. 

Loa señalados de acuerdo con la ley, cano car¡>etencia del Tribunal• 

No sean materia de un recurso o juicio pendiente de soluct&n, por 

( 104) INFORME 1986. Prill!ra Parte, Pleno. ~. 720. 
( 105) DIAZ PEWFFO, Z.OLA, El RlsUr'° Contenqi919 "1iniatr1tivo, ed. 2a. ,

Edlt. Librerla lllllillio, Montevideo 1960, g. 90. 
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parte de una autoridad administrativa o del propio tribunal. 

No pueden iq>Ugnarse mediante algÚn recurso o medio de defensa, con 

excepci&n de aquellos cuya interposición sea optativa. 

3.- EL .JIJICIO DE Nll'AllO 

El juicio de amparo es guardian del derecho y de la Constitucicln. l.a 

finalidad del juicio de garant{as es precisamente esa: hacer respetar los 

Imperativos Constitucionales en beneficio del gobernado, sobre todas las 

leyes secundarias y demas leyes. 

AMPARO DIRECTO. 

El amparo directo en materia fiscal, cano en otras ramas del 

derecho, también opera tanto el amparo indirecto cano el directo, siendo 

este Último, el m!s usual en la práctica forense mexicana respecto de la 

materia tributaria.(106) 

De~ Amparo Directo o uninstancial, conocen tanto la Suprema Corte de 

Justicia de la Nación como los Tribunales Colegiados de Circuito, de 

acuerdo a su carp!tencia, con motivo de la impugnaciÓn de las sentencias 

dictadas por las Salas Regionales del TribWlal Fiscal, o bien, de las 

pronunciadas por la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la FederaciOO, 

segÚn el caso. 
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PROCEDENCIA LmAL DEL AMPARO DIRECTO EN MATERIA FISCAL. 

lle acuerdo con lo dispuesto por el artÍculo 158 de la Ley de Amparo 

sólo será procedente el juicio de amparo directo en contra de sentencias 

definitivas dictadas por tribunales administrativos, por violaciones de 

garantJas cometidas en las propias sentencias, ·dá°ndose esas violaciones, 

entre otr0& casos, cuando ~an contrarias a la letra de la ley aplicable 

al caso, a su interpretaci&n jurídica o a los prillC'ipios generales de 

derecho a falta de ley aplicable, cuando canprendan personas, acciones, 

excepciooes o cosas que no haya sido objeto del juicio, o cuando no las 

c:anprendan todas, por anisidn o negativa expresa. 

seg,!,, la 1htima disposici&n citada, el juicio de garantías directo, 

también procede contra sentencias definitivas dictadas por tribunales 

administrativos, por violaciones a las leyes del procedimiento, cometidas 

durante la secuela del mismo, sienpre que afecten a tas defensas del 

quejoso trascendiendo al resultado del fallo. 

El amparo directo ccmo se fundamenta y relaciond.ndolo con el tema de 

la tesis, es imprcx::edente ya que la v!a concreta es la v!a del amparo 

indirecto por alegarse ccm:> inconstitucional la implantación de la& 

..;q..inas de ce111probacicln fiscal y siendo esta la vía leg{tima para 

impugnar dicha ley de carácter federal. 

AMPARO INDIRECTO. 

El juicio de amparo indirecto en materia fiscal; nos ocupamos en 

segundo lugar del estudio de este tipo de amparo, porque es más canlm el 
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amparo directo en materia tributaria federal, ya que en esta materia es 

excep::lonal el amparo indirecto, tanando en cuenta que es necesario 

agotar primeramente los recursos administrativos, y &egW'ldariamente, el 

juicio contencioso administrativo en materia fiscal federal, y por 

d.ttimo, el juicio de amparo directo, ya sea ante la suprema corte de 

Justicia de la NaciÓn o ante Tribunales Colegiados de Circuito. Por 

consecuencia, no es muy usual el amparo indirecto en materia tributaria 

del orden federal. (107) 

Respecto a la materia tributaria de las diferentes entidades 

federativas del pa{s, ocurre lo misroo, cuando su legislaci&n procesal se 

asemeja a la federal en cuanto a medios de impugnación, y por tanto, 

existen tribunales administrativos. Pero en caso de que no los tengan 

sÓto opera el amparo irÍdirecto. 

PROCEDl'NCIA CONSTI1UCIONAL Y LEGAL DEL AMPARO INDIREC'IO EN MATERIA 

FISCAL. 

A) • - EL l\MPl\RO INDIRECTO ES PROCEDENTE CClNTRl\ LEYES 

FEDERALES Y ESTATALES At11'0l\PLICl\TIVl\S.- Esta causal de 

procedencia esta prevista en los art!culos 103 y 107, fracción 

VII de la COnsti tución Federal y artículos lo. y 114 fracciones 

I y VI de ta Ley de Amparo, que permiten interponer el mrparo 

ante jueces de distrito contra leyes fiscales autoaplicativas, 

teniendo ese carácter la mayor de las leyes en materia 

tributaria, y que por su sola vigencia causan perjuicios al 

quejoso, por violaci~n de garantías individuales, sean esos 
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ordenudentoa de carácter f-.Cal o local 1 por leyes federales 

autoapUeativas que restrinjan la soberanía de los Estados en 

perjuicio de los contribuyentes¡ por leyes estatales 

autoaplicativa.s que invadan la esfera de la autoridad federal 

en perjuicio de un c:ontribuyente.(1119) 

En este supuesto de procedencia del amparo, se trata del único caso 

de jurisdiccicln exclusiva en materia fiscal que tiene el Poder Judicial 

Federal, excluyendo totalmente a tribunales administrativos tanto 

federales cano estatales con jurisdicción fiscal. 

El Mrm.ino para interponer amparo indirecto en contra de leyes 

autoaplicativas es de 30 dias, a partir de la vigencia de la ley, segÚn 

lo dispone el artículo 22, fracci&n I de la Ley de ~o. 

B) .- PROCIDENCIA DEL AMPARO INDIREC'ro CONnlA LEYES 

TRIBt11'ARIAS HETEROAPLICATIVAS.- Es menos frecuente el -ro 

contra leyes heteroaplicativas, cano son las que requieren de 

Wl acto concreto de aplicación posterior a su vigencia, ya que 

casi todas las leyes tributarias son autoaplicativas por su 

propia naturaleza.(110) 

Este supuesto es aplicable al tana de tesis en carente, debido a que 

lo establecido en el artículo 29 del CÓdigo Fiscal de la Federaci6n, con 

(109) MEDINA, JR. IGNACIO, Teor!a de la Jurisprudencia de MÚlcq, ed. la., 
Edit. Revis~ de la Eacue~a Nacional de Jurisprudencia, Julio -
Diciembre, Méxic:o 1940, Pag. 66. 

(110) Ibidem, Pág. 67. 
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respecto a la lqx>sicl&n del uso de la nJquina de ca11>robaciOO fiscal, ae 

introdujo en el año de 1986, siendo esta heteroaplicatlva debido a que 

esta vigente pero al memento de su aplicación se interpone el juicio de 

garantías. (artfouio 73 fraccloo XII) 

"RECURSOS ORDINARIOS Y AMPARO, VIOU\CIONES DIRECl'l\S DE LA 

CONSTI'IUCION. La tesis que sostiene que cuando se reclama 

sustancial.mente la violacidn directa de preceptos 

constitucionales y no la violación de leyes ordinarias, y sólo 

indlrectan:l!nte la de la garant!a de legalidad consagrada, en 

los artfculoe 14 y 16 COnstituclonales, el particular afectado 

puede aptar por. acudir direc:tamnte al juicio de garantías, sin 

necesidad de agotar los recursos o medios ordinarios de 

defensa, no es una tesis que haga nugatoria la existencia de 

tales recursos y medios de defensa, pues ' estos seran 

utilizables y será necesario agotarlos cuando se trate de 

impugnar sustancialmente violaciones a las leyes ordinarias. 

Por lo dem&s, no queda al arbitrio del afectado el referirse 

maliciosamente a violaciones de preceptos constitucionales para 

evitar los recursos ordinarios, pues para que la impugnaclát 

prospere es menester que se demuestre ante el juzgador de 

aq>aro la violacid'n directa de un precepto constitucional, y si 

las autoridades no han incurrido en tal violación, el aq>aro no 

podri ser concedido. Si las autoridades hubiesen incurrido en 

violacio'n de preceptos ordinarios que sÓlo indirectamente 

violan la garantía de legalidad nl!!lCionada, así tendrá que 
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plantear• el concepto de impugnación, lo que definirá la 

necesidad de acudir a los recursos ordinarios. Además, si loe 

recurBOB ordinarios estan destinados a proteger la legalidad, y 

el juicio de amparo a tutelar la constitucionalidad, no se ve 

que daño se haga a las autoridades cuando para la defensa 

directa de sus garantías violadas (excepto la de legalidad, 

CCllD se dijo), se pel'llllte al particular optar por acudir desde 

luego al juicio de amparo1 ni se ve que ventaja legal pudiera 

iq>licar para las autoridades obligar siempre al afectado, 

aunque lo estime contrario a sus interéses constitucionales, a 

agotar los recursos y medios ordinarios de defensa antes de 

plantear al juez de amparo las violaciones directas a la 

cooatituct&n., cuyo conocimiento correspcode propia y 

especlficamente a ese juez de amparo. Por J.1timo, la posible 

malicia con que las cuestiones sean planteadas, deberá ser 

estudiada y decidida, en todo caso, por el juez de amparo, 

partiendo del principio de que la buena fe se presume, Y de que 

quien alega la mala fe de su contrario esta obligado a 

dmnostrarla 11 
• Primer Tribunal Colegiado en Materia 

Mministrativa del Primer Circuito. Amparo en revisi&n 

RA-63ln4. Bllly John Ineurgentes, s.A •• 14 de enero de 1975 

Unanimidad de votos. Ponente: Guillermo cuzmán Orozco. 

secretaria• Yolanda Bastida cárdenas. (111) 

(111) BOLETIN. Año 11. ,enero, 1975, m.,,..ro 13. Tribunales colegiados de 
Circuito, Pag. 103. 



139 

SUPLENCIA DE IA QUEJA DEFICIEm'E EN EL AMPARO EN MATERIA FISCAL. 

La suplencia de la queja deficiente cano deber impuesto al juzgador 

de aq>aro, ~rende en algunos casos a la materia fiecal y se establece 

en los artículos 76 y 79 de la Ley de llmparo.(112) 

En efecto, el articulo 76 Bis de la Ley citada, determina la 

responsabilidad de la suplencia de la queja deficiente, incluyendo a la 

materia tributaria, en las frac:clooes que transcribiremos a contlnuacloíu 

11Articulo 76 Bis.- tas autoridades que conozcan del juicio de aq>ar<> 

deber¡fu suplir la deficiencia de los conceptos de violación de la 

demanda, as! como la de los agravios formulados en los recursos que esta 

Ley establece, confone a lo siguiente: 

I. - En cualquier mterla, cuando el acto reclamado se f\D\de en leyes 

declaradas inconstitucionales por la jurisprudencia de la SUprema corte 

de Justicia". 

En esta fracctdn, quedan c::."Oft1>rendldas i&Jtcamente las leyes fiscales 

declaradas inconstitucionales. 

"V·:- En favor de loa menores de edad o incapaces". 

En la parte anterior, se canprende tambld°n a loa amores de edad o 

incapaces que tengan la calidad ds contribuyentes por cualquier mtivo, y 

por consecuencia, debe suplirse la queja deficiente en favor de los 

mismos tratados de. amparos fiscales. 

"VI.- En otras materias, cuando se actvierta que ha habido en cantra 

del quejoso o del particular recurrente una violacicln manifiesta de la 

(112) SANCffEZ LEON. GRmoRIO, Derecho Fi!!Cal l!!xleano• ed. 7a •• Filit. ~ 
nas, MeXico 1986, P~g. BI. 
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ley - lo haya dejado ain defensa•. 

En el fragmento transcrito, queda tambi.ln ca11>rendida la materia 

tributaria, pero hubiera sido mas acertado el texto de la fracci&., si en 

lu;ar de la expresión, "en otras materias", se hubiera utilizado la 

locuc:loÍl, "en cualquier materia" y por lo mismo, formando parte de la 

fraccidn I, del artículo que nos ocupa, ad.n cuando se le agregara un 

segundo pÚrafo. 

Por Último, el articulo 79 de la Iey de Amparo, nos presenta un caso 

más de auplenc:ia de la queja deficiente y que abarca la materia fiscal 

cuando dispcne: "ArtÍCUl.o 79.- la suprema Corte de Justicia de ia Nación, 

lm Tribunales Colegiados de Circuito y los Jueces de Distrito, deberán 

corregir los errores que adviertan en la cita de loe preceptos 

constl tuc:ionales y legales que se estimen violados, y p:idrán -inar en 

llU conjwito loa agravios, asl C<mD los clem&s razonamientos de laa partea, 

a fin de reoolver la cuesti6n efectivamente planteada, pero sin calli>iar 

loe hechos expuestos en la demanda". 

Clcnaideramos que el deber de la auplenc:ia de la queja deficiente, 

debleril tambieñ instituirse en el juicio contencioso acblnistrativo, 

tanando en cuenta que el Tribunal Fiscal igual.mente es un tribunal de 

derecho. 

A continuación se transcriben los ~ros indirectos interpuestos 

por contribuyentes que consideraron inconatltuclonal la aplicación del 

~rrafo quinto del articulo 29 del CÓC!igo Fiscal de la Fedaraci&. que 

pranovieron anta el Tercer Tribunal COle;¡iado en Materia Administrativa 

del Pri-r Circuito. 
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AMPARO 313/92.- secretada de Hacienda y c...ldtto PÚbUco.- 14 de 

abril de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David G<ln¡¡ora 

Plmentel.- secretarlo: Jeeús García Vllchls. 

AMPARO 323/92.- Adl!ll.nlstracloo Fiscal Federal del centro del 

Distrito Federal.- 24 de abril de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: 

Femando Lanz cárdenas.- secretaria: Adriana Escorza Carranza. 

AMPARO 363/92.- secretaría de Hacienda y c...ldito PÚbUco.- 11 de 

mayo de 1992.- Unanimidad de votos.- Ponente.- Carlos Alfredo soto 

Villaseñor.- secretaria: Atzimba Hartlnez Nolasco. 

AMPARO 373/92.- Administrador Fiscal Federal del Centro del Distrito 

Federal de la Secretada de Hacienda y cn!dito pÚbUco.- 12 de mayo de 

1992.- Unanimidad de votos.- Ponente: Genaro David G6ngora Plmentel.

secretaria: Guadalupe Margarita Ort!z Blanco.(113) 

Siguiendo esta secuencia, no dudamos que para este nanento el Poder 

Judicial de la Federacic!n haya resuelto algunos amparos en cwmto al 

fondo ele la .,._tión y otorgado el amparo y la prot:acción de la Juatlcla 

Federal, SÓlo que al d{a de hoy no ha sido publicada ninguna tesis al 

respecto en la Gaceta del Semanario Judicial. 

No obetante lo exp1111t1to, la secretarla de Hacienda y CÑdlto 

pÚbUco, (114)parece que si conoce el resultado de los juicios de -ro 

por ser parte en ellos, y pretende corregir algunos puntos de'blles de tl\18 

requerimientos y no dar pauta para que por sus futuros requerimlentoe H' 

(113) Ibldem, Pág. 40 y 41. 

(114) Ibldem, P!ig. 42 y 43. 
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~ otraa -...S.a de .._.-o. 

En efecto, el dia veintiséis de octubre de mil novecientos noventa y 

d09, se pul>lioS en el Diario Oficial de la Federacicln la vigdsima primera 

reaolw:ión que reforma y adiciona a la que establece reglas generales y 

otras disposiciones de carácter fiscal para el año de mil novecientos 

noventa y dos, en la que se señaló: 

Que ea caiveniente permitir a los contribuyentes que deben utilizar 

1- IÚquinas registradoras de canprobaci&n fiscal, continuen utilizando 

las ~inas registradoras que actualmente tienen, hasta que las mismas 

esten totalmente depreciadas. 

Motivo por el cual, se adiciooan los puntos 40-A, 40-B y 40-C que 

señatan lo siguiente: 1140-A.- Para los efectos de lo dispuesto en el 

penÚltilno párrafo del articulo 29 del CÓdigo Fiscal de la Federact&i, los 

contribuyentes que cuenten con m!squinas registradoras convencionales o 

con equipo punto de venta, adquiridos con anterioridad al 31 de diciembre 

de 1991, no eataran obligados a utilizar las máquinas registradoras ·de 

cmprobacloo fiscal. siempre que °""'lan con los siguientes requisitos: 

I .- Que presenten el aviso a que se refiere la regla 40-C de esta 

reso1uc1Jn, a ..Ja tardar el d!a 16 de noviembre de 1992, ante la 

Admlnlstracl&n Fiscal Federal correspondiente a su domicilio fiacal. 

a).- La ldentlficacl6n de cada máquina o equipo y el lugar en donde 

se utiliza. 

b) .- La iclentiflcaclcln de cada máquina o equipo y el año en que 

concluye el plazo normal para su deduc::ci6n para los efectos del ln¡¡uesto 

sobre la renta. 

ll·- Que las mAquinas o equipos esten registrados corro activo en su 
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contabilidad y se encuentren deduciendo su inversi&t para los efectoe del 

impuesto sobre la renta. 

III.- Que las rM'quinas o el equipo se esten utilizando para el 

registro de las operaciones del contribuyente. 

tos contribuyentes que hubieran efectuado la deducci&t de las 

máquinas o del equipo de que se trata, as{ cano ~llos que deben pagar 

el impuesto sobre la renta conforme a~ régimen simplificado, consideraran 

para los efectos de esta regla y la siguiente, el período normal de 

deducción que establece la ley de la materia. 

Los requerimientos que se hubieran efectuado por las autoridades 

competentes para la adc¡uisici6n de mac¡uinas registradoras de C<lq>robaci&i 

fiscal y los que se notifiquen una vez que haya transcurrido el plazo 

para la presentación del aviso a que se refiere esta regla, quedaran sin 

efectos cuando se exhiba copia del aviso ante la autoridad que efectue el 

requerimiento. 

407B.- tos contribuyentes que se acojan a lo dispuesto por la regla 

que antecede y presenten el aviso respectivo, estaran obligados a 

adquirir las máquinas registradoras de canprobaciÓn fiscal, cuando 

requieran nuevas mdiquinas, ya sea por obsolencia o con motivo de la 

apertura de locales, asi ccmo cuando haya transcurrido el plazo normal de 

deducc!&n establecida por la Ley del Impuesto sobre la Renta. 

Para los efectos de esta regla y de la anterior se considerara cano 

plazo nonnal de deducción cuatro años, trat~ndose de equipo electrónico, 

de conformidad con el inciso a) de la fracci&n VII del artículo 44 de la 
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Ley del I..,ueato .abre la Renta y diez años, en el caso de las Équinas 

1110Cilnicas de acuerdo con la fracción III de dicho artículo. 

40-C.- tos contribuyentes deberiÚi presentar el aviso establecido en 

la fracción I de la regla 40-A de esta reaoluclcln, cuando las mquinas 

registradoras convencionales o el equipo punto de venta con que cuenten 

se encuentren en los supuestos establecidas en la regla antes citada. 

Dicho aviso se presentara en la forma oficial que se acanpaña a esta 

teaoluclón". (115) 

En base a todos los recursoe que opone el contribuyente y en este 

orden de ideas no debemos olvidar que en tanto no se suministren al 

contribuyente, no se tiene la obligación de usarlo, motivo por el cual 

plen90 que para 1994, el artículo 29 del CÓdlgo Flecal de la Federación 

será reformado para dar facultad a la autoridad a requerir y que ae 

C"mpren por el propio contrlwyente una vez que ae hayan dedicado lu 

inversiones de las ~lnas registradoras que hubieren adquirido con 

anterioridad. 

(115) Ibldem, hg. 44. 
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PRIJIUA.- ta recaudación en el mundo fue evolucionando, hasta tener 

un aspecto importante, sifnificado esencial, para el desarrollo de los 

pueblos más importantes, ya que estos fo.rjaban su desarrollo e inclusive 

se subsidiaban los gastos y sueldos de los mismos funcionarios que 

prestaban un servicio al pueblo, originando al mismo tiempo la necesidad 

de regular y plasmarlo en las p~incipales leyes para que hicieran 

obligatorias las contribuciones del pueblo para con el estado. 

saam:a.- Entre las diferentes conclusiones que exponen son que 

durante las etapas anteriores a la llegada de los españoles, se llevaba 

una recaudación minuciosa, de acuerdo a la actividad y cargo dentro de la 

,;ociedad que desempeñaba una persona, que habla.riamos en este ca.so de la 

etapa Prehispánica. Posteriormente durante tas ¿pocas venideras sobre 

todo en la época COlonial no se le dio un aspecto iqiortante al impuesto 

en las colonias, pero España si se le dio tmpor:tancia sobre e•tas, 

pasando. asi los antecedentes a la época de la Independencia, ya que 

durante esta época el gobiemo no recibió dinero por concepto de impuesto 

alguno, dado que no se definia el tipo de gobierno y su reconocimiento en 

la Repfil>Uca. 

No es hasta la etapa de la RevoluciÓn y PosrevoluciÓn que se vuelven 

a tener noticias de la recaudacion, ya que para aotventar los gastoe de 

tas guerrillas y sus consecuencias, se impusieron contribuciones hasta a 

veces absurdas con tal de obtener medios econántcos para reestructurar el 
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piemo junto con loa .,,,.,..latitoa enviados por loa palees amigos sobre 

tocio !atados unidos de NOrte .llollrica • 

..-A·- Tal parece que la imposicicSn de la Máquina de ca.probación 

Fi11<:a1, deriva de que loa C<X1tribuyentes inc:umplidos tengan que cargar 

can mayores costos, los que si lo son. 

Dadas las resoluciones judiciales en contra de la secretarla de 

Hacienda y crdc!ito Pllbuco, tal parece que esta haya dado un paso hada 

atrás, al contrario, ha dado un paso hacia adelante, bUscando con ello 

corregir los punt<>s jurÍdicoa débiles para exigir en el futuro c:on mayor 

canailltencia el uso de la HÓquina de CanprobaciÓn Fiscal. 

No sólo el Estado por medio de la secretarla de Hacienda y cr~ito 

Pl!buc:o. trata de fiscalizar al contribuyente c:on local fijo y obligarlo 

a uar la Há.quina de C:oq>robaciém Flacal, también al contribuyente que 

ti- la necesidad de pedir un servicio y que al pagar dicho servicio y 

CDll81lllO del mimm> es necesario que el contribuyente para que haga 

deducible sus gastoe, presente un recibo expedido por cajas de 

cmprobadón fiscal. 

alllllft.- considerando que el Juicio de Amparo protege al 

contribuyente en su acto recl..,.do de inc:onstituc:ionalidad ele la 

apUcaci&n del artlC\llo 29 del c&!igo Fiscal de la Feclerac:i6n, esto es 

901-te por lo estipulado en el texto del mh1110, dando cabida a que •i 

el ejec:utivo por influencia de la secretarla de llacienda y C*ito 

PÚbllco realiza una propuesta . de reforma buscando que se alJeC:Úe el 
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referido articulo para que aal también corriera la misma suerte el 

Regl_,to del CÓdigo Fiscal en sus artículos relacionados con los 

adma1, ya que el esto ocurriera dejarla sin efecto el acto reclamado, en 

el Juicio de Garantías en contra de dicha resolución. 
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t.- Que se deroge el articulo 29 del c&:Hgo Fiscal de la Federación, 

as{ caro aquellos artículos que establecen el uso y manejo de 1a H&quina 

de Conprobación Fiscal plasmados en el Reglamento de dicha Ley Fiscal, 

estas disposiciones en mi particular punto de vista, son gastos y cargas 

innecesarias por lograr un determinado método para la mejor recaudaciÓn 

fiscal, no logrando su objetivo y orillando asi al contribuyente a 

incurrir en el delito de defraudación fiscal. 

2.- Que el uso de la Máquina de Canprobación Fiscal sea consensual y 

que tenga como único efecto el uso de manejo interno para lograr un mejor 

registro para el contribuyente en su contabilidad para as{ formular el 

pago de su in;>uesto y los retenidos. 

3.- Que se establezca en el CÓdigo Fiscal de la Federación, en 

art:lcuto expreso, el uso consensual por parte de los. contribuyentes y que 

su tenencia y falta de uso no constituya un delito equiparable al de 

defraudación fiscal. 
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