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INTRODOCCION 

Es dificil adentrarse en una rama del Derecho para r~ 

correr lo que otros han dicho, pero lo es más dirigir los co

nocimientos adquiridos, como etapa previa e imprescindible 

para hacer una presentaci6n personal y estructurada de sus •

puntos medulares. 

Los te6ricos del Derecho asumen la responsabilidad -

de investigar y reflexionar sobre la raz6n de ser o el senti

do de los ordenamientos jurídicos que rigen la conducta exte~ 

na de los gobernados. En ese esfuerzo intelectual formulan •

cuerpos <E doctrina en los que se dá coherencia a los princi •

píos y a 1as definiciones, aportando marcos de referencia que 

el legislador no puede dejar de observar, si pretende que las 

disposiciones jurídicas que elabora, rijan .la vida social y -

contribuyan al orden, a la seguridad, y sobre todo a la just! 

cta. 

Los principios y conceptos jurídicos fundamentales •

del Derecho Fiscal que mesta tésis se tratan de analizar, per

siguen a pesar de la complejidad y sofisticaci6n de la legis

laci6n hacendaria ordinaria, precisamente la realizaci6n den

tro de nuestro sistema normativo de la justicia fiscal, no son

perfectos pues, como toda obra humana presenta deficiencias,

pero el encontrarse inspirados en un anhelo de justicia dis•

tributiva, merecen ser estudiados y particularmente difundi•

dos, puesto que mientras permanezcan vigentes nuestras actua

les estructuras constitucionales, esos principios y conceptos 

seguirán siendo la piedra angular de todo Derecho Fiscal Hex! 

cano. 

Es importante tomar en cuenta, ante todo el concepto

globa1 de nuestra materia para poder deducf r el problema que

planteamos y sus soluciones, asf pu6s, mencionamos en nuestr~ 
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primer capítulo sus antecedentes, la justificaci6n historica

y la naturaleza de las leyes fiscales, para poder entender la~ 

laci6n jurídico-tributaria en forma m~s clar~ de los sujetos
que la componen, es decir, se trata de explicar el antecederr 

te de la acci6n de aportar una parte de la cantidad lucrativa 

resultante de una actividad que genera 16gicamente ingresos,

al Gobierno para que éste a su vez a través de los fondos re

caudados, tenga los recursos econ6micos indispensables para -

la satisfacci6n de todas las necesidades coletivas dentro de

un nucleo social. 

Por otra parte entrando en materia, nos encontramos *
con que es indispensable señalar y explicar dos puntos impor

tantes: el Tributo o Contribuci6n que como indicábamos ante*

riormente, se traducen en aquellas prestaciones o aportacio*

nes econ6micas que el sujeto pasivo como lo manejan algunos •

autores, o contribuyente hace al Estado para cubrir los gas•

tos públicos, y por otro lado es tambi~n importante mencionar 

al sujeto o contribuyente ya que constituye la parte me
1
dular

de la relación tributaria ya que es quién va a generar los ~

ingresos al Gobierno y quién supuestamente va a recibir los*

beneficios que se traduzcan de la administraci6n de dichos •

ingresos o recursos. 

Por consiguiente, para poder entender no s6lo la pro

puesta y las figuras jurídicas que se proponen y forman el t~ 

ma principal de ~ste trabajo, sino también los aspectos gen~ 

ralea del Derecho Tributario, es primordial señalar y hacer -

un análisis del Tributo y del sujeto, y por le tanto, de sus 

conceptos, sus efectos y el objetivo de su existencia, de su

exigibilidad, determinaci6n y vigencia, porque dentro de lo -

contrario , es decir, sin conocer éstas figuras, no podriamos 

explicar nuestro tema. 
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El objetivo del presnte trabajo es m cotrar una mayor 

facilidad a los solicitantes ya establecidas en la Ley, con -

relaci6n específicamente a las figuras jurídicas de la Pres

cripci6n y la Caducidad, es decir, que a través de ésta obra

se busca a través de la reducci6n de los términos de éstas -

figuras, que el contribuyente tenga una mayor ventaja sobre -

el Estado, ya que como lo mencionamos anteriormente el parti

cular es a quién recRe la exigibilidad de los ·impuestos, as!

como es también a quién vá dirigido el beneficio que el Estado 

por medio de la administraci6n de dichos, impuestos, canaliz~ 

rá a la colectividad. Por tanto si el contribuyente es la fi
gura más importante en ésta materia, creemos justo el propo*

ner ventajas para el cumplimiento de sus obligaciones y la *

aplicaci6n de sus derechos. 

Para poder llevar a cabo éstas propuestas, es necesa

rio tener en cuenta la experiencia que en la práctica se ad*

quiere, por lo que tomando en cuenta la problemática que exi~ 

te con relaci6n a la aplicaci6n de las figuras de la Prescri~ 

ci6n y la Caducidad en el sentido de que no s6lo el término -

consideramos es muy amplio, sino también el hecho de que su -

aplicaci6n no opera automáticamente, sino que los sujetos ti~ 

nen que promoverla, esto normalmente trae muchas consecuen *

cias que constituyen desventajas para el contribuyente y tam

bién en algunos casos para la misma autoridad, porque aunque

como mencionamos se busca principalmente en éste trabajo fav~ 

.recer al particular, también hay que tomar en cuanta que el -

Estado para poder aplicar mejor la administraci6n de recursos 

debe tener también ventajas en ésta reducci6n del término que 

se propone .. 

Este trabajo es el resultado de una serie de investig.!!, 

cienes, aplicando un método deductivo, relacionando activida

des de recabamiento, integraci6n y análisis de la informaci6n 

contenida en Bibliografía y Legislaci6n, que se han llevado -
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a cabo como resultado de una serie de interrogantes que a tr~ 

vés de la práctica y experiencias que las diligencias muchas

veces de la vida común, han hecho que observen y habiendo en

contrado las dificultades que todo trámite o litigio presen*

tan, o simplemente el afán de conocimiento que el estudio de

ésta materia trae consigo, por lo que ésta propuesta que se -

pretende a lo largo de ésta obra, se espera tenga un resulta

do objetivo y ~or consiguiente, sirva para la realizaci6n cErf!!. 

yores estudios y trabajos. 
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Es un hecho notorio que el Estado, para poder 11evart 

a cabo satisfactoriamente las actividades que le son propias, 

requiere de manera imprescindible de un sustento econ6mico.•

Sustento que por razones de orden 16gico debe provenir en su• 

mayor parte de los gobernados, que son los que supuestamente* 

se benefician en forma directa con las obras y servicios de • 

interés público que el gobierno realiza. 

Esta situaci6n da origen a una necesaria relaci6n de* 

interdependencia entre ambos sujetos que integran el Estado,• 

lac.als6lo justifica su existencia a través de la cuesti6n de* 

la gestión del bienestar colectivo, en tanto que los particu

lares requieren de la satisfacci6n de un conjunto de necesid~ 

des sociales,estar en condiciones de dedicarse a actividades

productivas que 1es permit~ subsistir o en el mejor de 1os •

caso incrementar y mejorar su nive1 de vida. 

La relaci6n reciproca en virtud de la cual los parti

culares se desprenden de parte de sus ingresos para sufragar• 

los gastos públicos debe ser esencialmente de caracter jurtdi 

co. Es decir, debe encontrarse regida por leyes. 

Dicho de otra manera, los ciudadanos de un Estado de

ben de situarse en estado de resignación para aportar las can. 

tidades necesarias consientes de que es una aportaci6n para • 

beneficio de ellos mismos y el problema radicará en que el •

monto de los impuestos sea e1 más justo y conveniente. 



Tomando en cuenta lo anterior podemos afirmar que **

nuestra di~ciplina tiene· por objeto estudiar y analizar las * 

las diversas normas jurídicas que regulan la relaci6n en vir

tud de la cual,el Estado exige que los particulares sometidos 

a su autoridad,dá entrega de determinadas prestaciones econQ 

micas para sufragar los gastos públicos. 

DEFINICION 

En nuestro país la denominaci6n más común de la mate

ria que nos ocupa es la del Derecho Fiscal y por ello la pre

ferimos aunque también se emplean otras denominaciones como * 

Derecho Tributario, Derecho Impositivo, Derecho Hacendaría en 
tre otros, y podemos también encontrar diversas definiciones* 

como las siguientes: 

a) En primer lugar podemos definir al Derecho Fiscal* 

diciendo que es el conjunto de principios doctrinarios y de * 

disposiciones legales que regulan las relaciones entre los •

causan tes y el fisco. 1 

b) Por otro lado podemos decir que el Derecho Fiscal* 

es el conjunto de normas jurídicas y principios de Derecho P~ 

blico que regulan la actividad de1 Estado como Fisco. 2 

c) Considerando las anteriores definiciones podemos * 

concluir diciendo que "el Derecho Fiscal ea el conjunto <E no!:_ 

mas jurídicas que regulan la relaci6n entre los particulares* 

como contribuyentes y el Estado como Autoridad Fiscal con el* 

prop6sito principal de recaudar ingresos para el Erario Pfibl! 

ca y garantizar la Administraci6n de los bienes pfiblicos para 

beneficio de todos los sectores que componen el Estado en su* 

conjunto·~ 

I. Rxros lÍl¡:eL t.l:mnb, cp. EStru::tura Jur!dka ceJ. D=d-o Fia:Bl. ¡:a:¡. 12 

2. Bielm IWllel, cp. Q:Jr¡::en:lio d>Iero:ID FlmlI clta:b ¡:or Eni.Uo Mllgain !B1· 22 
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Analizando éstos conceptos, resulta del todo evidente 

que el Derecho Público, puesto qu~ la naturaleza de la rela*

ci6n -jurídico-tributaria está caraterizada por un vínculo es

tablecido entre dos sujetos de distinta categoría: 

El Estado, como entidad soberana, y los causantes como 

particulares subordinados a la autoridad que del primero 

emana. 

2. JUSTIFICACION HISTORICA 

En un principio, el hombre integr6 comunidades n6madas 

que al no posaer un asiento fijo, dificultaron enormemente el* 

establecimiento ro una autentica vida social. No obstante en•

aquellos conglomerados primitivos es factible advertir los pr! 

meros rudimentos de lo que posteriormente serían el Estado y • 

el Derecho~ A pesar de su condici6n n6mada, aquellas primiti-• 

vas comunidades requirieron de un jefe o un guía al que por -• 

fuerza tuvieron que dotar de un cierto poder y autoridad, asi

mismo tuvieron que desarrollar algunas normas obligatorias de• 

convivencia, pues es otra verdad evidente, que paralelamente * 
con su instinto social, el ser humano gener6 una notable capa

cidad autodestructiva como especie y como individuo que perdu

ra en forma perfeccionada hasta nuestros d!as. 

Tras varios siglos da nomadismo caracterizados por una 

noble lucha de sobrevivencia, el hombre mediante el descubri•

miento de la agricultura, decide establecerse en lugares fijos 

en los que encuentra una mayor seguridad y mejores condiciones 

de vida. Es así como generalmente a orillas del mar, de r!os•

o de lagos surgen las primeras ciudades que con el tiempo se * 
transformaran en las capitales de grandes civilizaciones. 

Sin embargo el sedentarismo trae c1parej a dos nuevos pr.!? 

blemas, ya que para poder subsistir cualquier asentamiento hum~ 

no de proveer y satisfacer una serie de necesidades básicas,-
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-que al afectar a todos los miembros de una poblaci6n revis

ten el caracter de tareas colectivas. 

Los primeros núcleos sedentarios decidieron que, a •

fin de poder aprovechar plenamente las ventajas que éste nue

vo método de vida social les ofrecía, era evidente asignar al 

poder público ya constituido una nueva tarea: La satiscacci6n 

de las necesidades colectivas. Algunas de esas actividades *
son servicios de los cuales no puede prescindir una sociedad, 

como la justicia, la defensa nacionül, la policía, los trans

portes , la actividad educativa y econ6mica, el crédito públi 

co y otras. 

De tal manera que, historicamente hablando, la exis*

tencia de la re1aci6n jurídico-tributaria se justifica adu*

ciendo al pasar del nomadismo a la vida sedentaria, para po*

der dedicarse con mayor facilidad a actividades fundamental*

•ente 1ucrativas, el conglomerado social oblig6 a sus compo*

nentes a sacrificar una porci6n de lucro obtenido para alle*

gar al Gobierno de fondos y recursos econ6micos indispensa •

bles para la satisfacci6n de todas las necesidades colectivas 

sin cuya atenci6n ningún núcleo social puede subsistir. 
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3. AUTONOMIA CIENTIFICA DEL DERECHO FISCAL 

De ia abundante literatura existente se desprende que 

"Derecho Fiscal 11 y "Ciencias Financieras" son, en cierto modo, 

conceptos sin6nimos. El fiscalista argentino Salvador Oria nos 

dice: "La Ciencia Financiera es el conjunto ordenado de 1os e~ 

tudios y doctrinas que, teniendo por sujeto al Estado y por •

objeto el interés general , se ocupa de los diversos aspectos 

de la economia p6blica , abarcando la organizaci6n y la perce~ 

ci6n de &stos a las necesidades de orden colectivo". 3 

La palabra finanzas se deriva de la voz latina "finis" 

fin o terminaci6n, la cual ha sufrido un cambio en su signifi 

cado, pues de la misma manera que •pecuña"' en su origen signi

fica "ganado", en nuestros días denota dinero, de igual manera 

aquel vocablo "finanzas" significa lo relativo al dinero. a •

los ingresos. ya de los particulares o bien del Estado. 

En realidad la materia que estudiamos tiene diversas * 
denominaciones según desde el punto de vista del que se le mire 

y en ocasiones. aún del autor mismo. En efecto, ast se habla * 
de Derecho Financiero, Legislaci6n Fiscal. Administraci6n y J~ 

risdicci6n Fiscal, técnicas de crédito p6blico etc ••• 

En nuestro país la denominaci6n m~s común es la de De

recho Fiscal, y por ello la preferimos, aunque también se em•

plea con mucha frecuecia la denominaci6n "Legislaci6n Fisca1 11 • 

que consideramos menos propia, ya que ésta es la especie de •

aquel el género. Se podrá definir el Derecho Fiscal diciendo * 

que es el conjunto de principios doctrinarios y disposiciones* 

legales que regulan las relaciones entre 1os causantes y el •

fisco. 

3. Orla salvador, Op. Tributos de la Empresa, pag. 64 
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El Derecho Fiscal, originalmente una rama del Derecho• 

Admistrativo, se transforma al mismo tiempo que se transfor-• 

ma el Estado Contemporaneo y en consideraci6n al contenido •

econ6mico, especificamente financiero y a la especial natura

leza de los sujetos de las relaciones jurídicas, aquella rama 

a terminado por adquirir una verdadera autonomía cientifica,• 

independizándose del Derecho Administrativo.· 

La autonomía del Derecho Fiscal se desprende de los * 
fenomenos por cierto intrincados que prevé en sus leyes, que• 

estudia en sus doctrinas y que resuelve en sus sentencias. 

El Tribunal Fiscal de la Federaci6n en pleno del 19* 

de noviembre de 1940 resolvi6: "El Derecho Fiscal, como rama• 

del Derecho Administrativo y a 1a vez del Derecho Público, ha 

venido evo1ucionando en forma tal, que actualmente se puede* 

cosiderar una verdadera rama autonoma del Derecho, y caracte

risticas especiales que lo distinguen en el campo del Derecho 

Administrativo y el Derecho Público, con mayor raz6n lo dis•

tinguen del Derecho Civil". 4 

4. Aparecida en el Diario Oficial de la Federaci6n del 26 de noviembre de• 

1940 pag. 9. Jurisprudencia Tribunal Fiscal de la Federaci6n 21 de noviem-

bre de 1940. 
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4.NATURALEZA DE LAS LEYES FISCALES 

Estas leyes como todas, tienen wia iniciativa, discu•T 

si6n, aprobaci6n, promulgaci6n y finalmente su publicaci6n. N2 

obstante las leyes fiscales son preeminentes frente a las de-* 

más por dos razones que consideramos fundamentales: por ser d~ 

orden público y por el contenido econ6mico, frecuentemente •-

~stá sobre la misma ley. 

Respecto a 1a situci6n jurídico-fiscal del los Esta-• 

dos nada dice la Contituci6n que nos sirva para precisar la -* 
competencia impositiva. Con un criterio jurídico suplimos esa• 

laguna de Ley Constitucional, considerando que la facultad im

positiva de la Federaci6n se encuentra limitada por las dispo

siciones anteriormente invocadas, en tanto que los Estados 

tienen rnayorjuridicci6n fiscal y cuyo límite s610 se detiene* 

ante las normas constitucionales invocadas en favor de la fed~ 

raci6n. 

Respecto del Municipio Libre, el Art. 115 del citado* 

C6digo fundamental, en la Frac. II declara: ''Los municipios *

administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de *

las contribuciones que señalen las legislaturas de los Estados 

y que en todo caso, serán las suficientes para atender a las-* 

necesidades municipales". Como se advierte el municipio tiene* 

una capacidad de simple receptoría para el cobro de impuestost 

derechos, etcétera, sin que tenga facultad para crear su pro-* 

pia hacienda. 

El refrendo. El artículo 92 de la Constituci6n Fede-* 

ral establece que ''todos los reglamentos, decretos y 6rdenes * 

del Presidente deberán estar firmados por el Secretario del -* 
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-Despacho del Ramo a que e1 asunto corresponda: sin éste re*T 

quisito no será obedecido 11
• Este artículo 25 de la Ley de Se

cretarías de Estado, que dice: 11 Leyes decretos, acuerdos y 6~ 

denes expedidos por el President~ de la República, deberán * 
para su validez y observancia constitucionales, ir firmados • 

por el Secretario de Estado o Jefe de Departamento que co -* 
rrespoda y, cuando se refiere a ramas de la competencia de -* 
dos o más Secretarías de Estado o jefes de departamento, deb~ 

rán ser refrendados por todos los titulares de las dependen-• 

cias a que el asunto corresponda''· 

La asistencia de los secretarios de Estado o jefes de 

departamento admistrativos al acto en que el Presidente de la 

República promulga leyes o dicta acuerdos y 6rdenes para que• 

tengan exacta observancia se denomina ''Refrendo". A su vez, • 

el artículo B del C6digo Fiscal de 1a Federaci6n dice: "Las • 

leyes y demás disposiciones generales que contengan ~isposi-• 

clones de orden hacendario, previamente a su publicaci6n, de

ber~n someterse al Refrendo del Secretario de Hacienda y Cré

dito P6blico•. 
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5.INTERPRETACION Y SUPLETORIEDAD DEL CODIGO FISCAL 

La interpretci6n jurídica es precisar el recto sentiT 

do de la Ley. Al respecto existen dos sistemas: a)El que afi~ 

ma que en caso de duda debe interpreta~ la Ley en contra del

f isco. Contra-Fiscum y a favor del causante, el jurísta Mode~ 

tino decía: ''Ninguna culpa recaería sobre el' que decidiese* 

en cuestiones dudosas sobre el fisco, pues las leyes tributa

rias restringen el poder de disposici6n del patrimonio". b)Un 

segundo sistema consiste en afirmar que en caso de duda debe* 

estarse en favor del fisco, Pro.=.Fiscum y en contra del causan

te en virtud de la funci6n altamente social de la función im

positiva. Complementando las ideas anteriores en ésta rama *
del derecho no debe interpretarse la Ley por analogía o por -

mayoría de raz6n. En efecto el artículo 11 del C.F., afirma:

"Las normas de derecho tributario que establescan cargas a *

los particulares y las que señalen exepciones a las mismas, -

serán de ap1icaci6n estricta". Finalmente los créditos fisca

les son preferentes en favor del fisco, con exepci6n de los -

créditos con garantías hipotecaria o prendaria, de alimenta*

ci6n, salarios, o sueldos de vengados en el Último año e in*

demnizaciones a los obreros en términos de la Ley Federal del 

Trabajo .. (artículo 10 C.F .. ) "Las controversias que surgan en

tre el fisco federal y los locales sobre el cobro de créditos 

se resolverán por los Tribunales Judiciales de la Federaci6n

en términos de las dos fracciones del art. 9 del mismo orden~ 

miento. 

La supletoriedad, en cuanto el art. I del C.F. el *
cuá1 afirma que: "los impuestos,derechos y aprovechamientos -

se regularán por las leyes fiscales respectivas y en su defeQ 

to por el C6digo". Luego entonces la supletoriedad será: 



a) Las leyes fiscales respetivas deben aplicarse. 

b) A falta de Ley expresa se aplicará el C6digo Fiscal. 

e) A falta del anterior, el derecho común. 

11 

La mencionada disposici6n repetirnos, declara que es T 

fuente supletoria el Derecho Común. Esto lo consideramos casi 

absurdo, pues ambas ramas Fiscal y Común, vale decir Civil,*

son por naturaleza distintas, cuando no contradictorias. Con

sideramos que serían fuentes supletorias los Principios Gene

rales del Derecho, siempre y cuando no vayan en contra de la

naturaleza del Derecho Fiscal. La supletoriedad se encontraba 

mejor reglamentada en la Ley anterior. En efecto, la primera

parte del art. 11 del C.F. abrogado, precisaba los requisitos 

para que procediera supletoriedad del Derecho Común respecto -

de las Leyes Fisca1es: 

a) Que 1a norma de1 Derecho común esté prevista en 1a Ley Fi~ 

cal como supletoria. 

b) Que la norma supletoria no fuera contraria al dercho trib~ 

tario. 

La garantía de un crédito fiscal deberá comprender •

tos posibles recargos y gastos de ejecuci6n. 

Ahora bién,el depósito, la prenda y la hipoteca son -

contratos reales. La serie de derechos reales que se despren

den de los mencionados contratos implican en el fondo, fiaca! 

mente hablando, la responsabi1idad objetiva de los deudores -

del crédito fiscal en favor de1 fisco. 

Por otro lado el depósito es aquel que se constituye• 

ante las autoridades fiscales en cumplimiento de una ley y *
para garantizar el pago de determinados impuestos, no ingre•

san al patrimonio del Estado y por tanto la acci6n para su d~ 
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--voluci6n no puede Bfectar ese patrimonio, si no que limitaT 

rán a rest1tuci6n ~e un bien ajeno poseido tan s6lo precaria

mente., 

En cuanto a la prenda, podemos decir que es un dere*

cho real ~ue-se constituye sobre un bien mueble enajenable •

para garantizar el cumplimiento de la obligaci6n y su prefe*

rencia en el pago. 5 

Por otro lado la hipoteca es una garantía real const! 

tuida sobre bienes que no se entregan al acreedor, y que dá a 

éste, en caso de incumplimiento de la obligaci6n garantizada* 

haber pagado con el valor de los bienes, en grado de prefere~ 
cia establecida por la ley. 6 

La fianza según el art. 2794 del c.c.v. afirma que es 

un contrato por el cual una persona se compromete con el acr~ 

edor a pagar por el deudor, si éste no lo hace. Las caracte*

risticas de la fianza son: a) Es un contrato consensual; b)La 

fianza es accesoria; e) Puede ser gratuito u oneroso. De 

acuerdo con el C6digo Fiscal la fianza debe ser otorgada por* 

una compafiia legalmente autorizada la que no gozará de los b~ 

neficios de orden y de excusi6n. 

Por sanci6n debe entenderse, en terminas generales la 

consecuencia jurídica que el incumplimiento de un deber prod.!:!. 

ce en relaci6n con el obligado. 

De lo antes expuesto se llega a la conclusi6n refi*-

riendonos a los recargos que éstos tengan de acuerdo con el * 

C6digo Fiscal, el carácter de meras indemnizaciones, no excl.!:!. 

ye la posibilidad de que dichos recargos sean también una sa~ 

ci6n y podemos llegar a la conclusi6n de que los recargos son* 

5. ART. 2856 del c6digo Civil Vigente. 
6. ART. 2893 del c6digo Civil Vigente. 
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son en definitiva constituyen una sanci6n, cuyo conteni o es* 

una indeminizaci6n al Fisco Federal, por el pago oport no de 

los adeudos correspondientes. 

6. OBJETO DEL DERECHO FISCAL 

Es un hecho notorio que el Estado, para poder levar 

a cabo satisfactoriamente las actividades que le son pr pias, 

requiere de manera imprescindible de un sustento econ6m co. • 

sustento que por razones de orden 16gico de prevenir en su m~ 

yor parte a los ciudadanos o gobernados, que son los qu di•

rectamente se benefician con las obras y servicios de i 

público que el primero realiza. Máxime en los tiempos a 

les, en los que tanto continuo crecimiento demográfico 

los avances tecno16gicos y científicos demandan del Est 

campo cada día más amplio de acci6n y de objetivos. A e 

pecto, Andres Serra Rojas afirma: "Las actividades públi as,* 

son servicios de los cuales no pueden prescidir una soci dad, 

como la justicia, la defensa nacional, la policía, los ans

portes, la actividad educativa y econ6mica del Estado, e cr! 

dita público y otras". 7 

Asimismo, es necesario insistir que la relaci6n Est~ 

do-Gobierno-Servicios Públicos cobra en los tiempos actu les

una importancia inusitada. Como atinadamente sefiala Harl d M. 

Sommers: "Durante los Últimos siglos, el alcance de los as-• 

tos públicos ha tendido a aumentar constantemente. Las f ln*-• 

clones tradicionales del Estado de salvaguardar a sus sú>di-• 

tos por medio de fuerzas policiacas y del ejército, y de prQ• 

veer un mínimo de servicios de tipo social, han dejado a l~

gar a un concepto mucho más amplio de las funciones del st~

do. Es cierto que existen aún diferencias de opiniones uy-• 

fuertes acerca del grado en que el gobierno debe influir en-• 

la deter-* 

7. sna R>joo hltfu. D:!m:to l<lnlnlst:zatim - Sexta Bilclál '1't:no Prinem B:l!txrlal. 

~<Dl!J74 ~- 78 
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-minaci6n del nivel de empleo y de actividades econ6mica.-•t 

Sin embargo , el crecimiento de los servicios de salubridad-• 

pública, el auxilio de los desocupados, la provisión de elevª 

das normas educativas, son indicadores de la actitud más mo

derna hacia las actividades gubernamentales. Todavía elgobie~ 

no intervendr~ s6lo en los sectores que no tienen interés pa

ra la iniciativa privada, pero como estos sectores son tantos 

aún el Estado más celoso de no interferir con la iniciativa-• 

privada tendría un campo de acci6n sumamente amplio para sus

actividades.11 e 

''La actividad financiera, dice Giannini, es una rama• 

de la actividad administrativa y aparece como tal regulada -* 
por el Derecho Objetivo. Constituye una reconocida exigencia• 

del Estado moderno -Estado de Derecho- que todas sus manifes

taciones de voluntad en el campo de la Administración y las • 

relaciones con los particulares que ésta engendra encuentre * 

en la Ley su fundamental disciplina.En esta exigencia debe i~ 

formarse especialmente la actividad financiera: l. Por que -• 

ella implica la administraci6n del dinero que es sustraído de 

la economía privada para la satisfacción de las necesidades-* 

públicas; y 2. Porque la enorme masa de riqueza destinada a

esos fines da origen a relaciones, cuyo ordenado desenvolvi

miento requiere un sistema de disposiciones imperativas." 9 

Tomando como base las ideas expuestas en los párrafos 

precedentes, creemos estar en condiciones de precisar cuál es 

el objeto del Derecho Fiscal. Así podemos afirmar que nuestra 

disciplina tiene por objeto estudiar y analizar las diversas-• 

normas jurídicas que regulan la relaci6n en virtud de la cual 

el Estado exige de los particulares sometidos a su autoridad• 

o potestad soberana la entrega de determinadas prestaciones-• 

econ6micas para sufragar los gastos públicos. 

8. 9:mrers lbrlcxl M. Flmnzas rohlicm e Irgros:i ~cral. 'IertEra R:!ln¡xmi{n RnD <E 0!1-
tura B:llimke. H'x:lm 1910 Rg. 41 
9. Glantlni A. E. Ela1B1ti di Dlrltto Firanziario. Rg. 3 Cita:b ar Secgio F. <E la G=a. 
Lero:iD Firan:::lero ~i:.dcaro. 8'P:ina Bilciln Biltarlal Rn{a ~6xiro 1976 Rg.5 
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7. IMPORTANCIA DEL DERECHO FISCAL 

El crecimiento continuo de las funciones del Estado * 
constituyeunhecho por demás incontrovertible y un signo ca

racterístico de los tiempos que corren; y aun cuando el Esta

do cuenta con medios externos de captaci6n de recursos para * 
financiar su extraordinario desarrollo, como los empréstitos* 

y las emisiones de bonos de deuda pública, lo cierto es que-* 

tal y como señalabamos con anterioridad, el procedimiento más 

16gico a seguir consiste, en un incremento en la c~ptaci6n de 

los recursos internos, es decir, en un aumento en las contri

buciones que los ciudadanos en general se encuentran obliga-* 

dos a aportar al Estado, precisamente para su sostenimento.* 

''El Estado se esfuerza en promover las condiciones econ6micas

favorables para que una sociedad pueda desarro11arse. La ca

racterística es e1 acrecentamiento de las cargas púb1icas. El 

régimen financiero del Estado tiene a su cargo proveerse de * 

los elementos necesarias para realizar ta1es prop6sitos." 10 

Ta1 situaci6n imprime al Derecho Fiscal una importan

cia verdaderamente excepcional ya que todo elcrecirniento en-* 

las cargas públicas va necesariamente acompañado de una evol~ 

ci6n en los mecanisnos y procedi~ientos legales que deben re

girlo, los que cada d{a tienden a hacerse más complejos y so

fisticados. De ah! que nuestra moderna sociedad, inmersa en -

un también complejo y sofisticado régimen de economía mixta,

demande imperiosamente la presencia de numerosos especialis -

tas fiscalEE debidamente capacitados. 

As! las empresas del llamado sector privado requieren

de una asesoría permanente para cumplir adecuadamente con sus 

crecientes obligaciones contributivas, evitando contingencias 

indeseables, asi como tambien fricciones !necesarias con el*-

10. 8't7a R:>jas J\n:lda O:>. Cit. 'ltrIO ~ ~. 753. 
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Gobierno; o bien para impugnar y combatir con los medios le-. 

gales a su alcance todas aquellas resoluciones hacendarias • 

que juzguen injustificadas e improcedentes. Como atinadamen

te afirma Sommers: 11 Los individuos y los hombres de negocios 

pueden pensar que están tomando sus decisiones independient~ 

mente de la política fiscal, pero esta política establece -* 

las condiciones en las que se toman estas decisiones y en -* 
algunos casos influye directamente e incluso determina estas 

decisiones." 11 

Por su parte, el Sector Público requiere de especi~ 

listas no sólo para la ejecución de las leyes y programas ya 

establecidos, si no fundamentalmente para llevar a cabo las

delicadas e importantes tareas de proyección y planeaci6n-• 

fiscales. En el momento actual, México enfrenta una grave si 

tuaci6n econ6mica , en cuya solución venturosa mucho habrán• 

de influir el talento y la preparación de sus hombres p6bl.!. 

cos se trata nada menos que de convertir el Presupuesto Nac! 

onal en autofinanciable mediante ia captaci6n de recursos ill 

ternos, a fin de dejar nuestra tradici6n y negativa dependell 

cia del crédito externo, pero sin descuidar las grandes tar~ 

as sociales destinadas a aliviar en alguna medida las terri

bles carencias de una poblaci6n mayoritarimente marginada. 

11. 9'lmem lbmld M. CJ>. Cit. R'íg. 23 



C A P I T U L O II 

E L T R I B u T o o e o N T R I B u e I o N 



18 

l. OEFINICION 

De acuerdo con la conclusi6n a la que arriba el ca•

p{tulo inmediatamente precedente, en el Objeto del Derecho *
Fiscal está constituido por el conjunto de normas jurídicas y 

en principio de Derecho Público que regulan la determinaci6n, 

recaudaci6n y administración por parte del Estado, de los in

gresos tributarios, contribuciones o tributos. 

Por consiguiente, a partir de este Segúndo Capítulo * 
nos dedicaremos a analizar las diversa facetas y característ! 

cas de los tributos, partiendo, por supuesto, de la determin~ 

ci6n de su concepto, o sea de lo que debemos entender por in 
greso tributario, tributo o contribuci6n, entendiendo por ta

les la prestaci6n o prestaciones econ6micas que , dentro de * 
la relaci6n jurídico-tributaria, los ciudadanos están obliga

do a aportar al Estado con el objeto de sufragar los gastos * 
públicos. 

Establecido lo anterior, preciso es definir e1 térmi

no que nos ocupa, sobre el cual, por supuesto, existen multi

tud de criterios. No obstante, siguiendo nuestro plan de tra

bajo que tiende a evitar hasta donde sea posible lacompleji*

dad en la exposici6n y el exceso de ideas similares sobre un-
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mismo tema, que s6lo abruman y confunden al lector, analizar~ 

moa únicamente la definici6n, que a nuestro juicio, resulta -

la más clara y satisfactorias de todas. Dicha definici6n está 

basada en la que elaborara el maestro Emilio Margain Manautou 

y se expresa en los siguientes términos: El tributo, contrib~ 

ci6n o ingreso tributario es el vinculo jurídico en virtud *
de1 cual el Estado, actuando como sujeto activo, exige a un•

particular, denominado sujeto pasivo, el cumplimiento de una* 

prestaci6n pecuniaria, excepcionalmente en especie. 

2. DEFINICION ADOPTADA POR EL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACION 

Aun cuando el concepto analizado en el subtema que an 
tecede explica en forma integral y a satisfacci6n lo que deb~ 

mas entender por tributo o contribución, estimamos necesario

efectuar a continuación un breve análisis de la definición *
que se contiene en el Art. 6º del Código Fiscal de la Federa

ci6n , la que, si bien es cierto que incurre en graves impre

cisiones, posee una importancia innegable por formar parte de 

nuestro Derecho Positivo. El precepto invocado establece tex

tualmente que: ''Las contribuciones se causan conforme se rea

lizan las situaciones jurídicas o de hecho, previstas en las 

leyes fiscales durante el lapso en que ocurran''· 

Coma puede advertirse, el Código más que proporcionar 

una definición se concreta a señalar en términos sumamente V!!_ 

gos e imprecisos, cuándo se causa una contribuci6n, pero se -

abstiene de indicarnos m qué consiste y cuáles son los elemeQ 

tos que le dan origen. 
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3. SUJETO ACTIVO Y SUJETO PASIVO 

No obstante que el C6digo Fiscal de la Federaci6n set 

abstiene de regular específicamente el problema, si partimos* 

del supuesto·16gico de que el Estado es el sujeto activo de-* 

1os tributos, nos encontraremos con que dada la estructura p~ 

1Ítica del Estado Mexicano, existen tres titulares de la fun-

ci6n tributaria; la Federaci6n, los Estados o Entidades Fe-

derativas y los Municipios. Distinci6n qm,. como veremos más•

adelante, deriva de la misma Constituci6n, la que en varios*

de sus preceptos establece las reglas competenciables aplica

bles en materia tributaria entre la Federaci6n, Entidades F~ 

derativas y Municipios. 

Por otra parte, en el Art. 1° del C6digo Fiscal, se•

expresa quienes poseen el carácter de sujetos pasivos de la*

obligaci6n tributaria al sefialarse que: 11 Las personas f {sicas

y las morales están obligadas a contribuir para los gastos pQ 

blicos conforme a las leyes fiscales respectivas .... " Del pre

cepto legal transcrito,desprendemos la existencia de dos ti*

pos de sujetos pasivos: personas físicas y personas morales,

sean nacionales o cxtran.jcras, y en caso de las personas fía.!. 

cas, cualquiera que sea su edad, sexo, estado civil,ocupaci6n 

domicilio, etcétera4 

Ahora bien, abundando un tanto en esta cuesti6n, podg 

mas anticipar que por persona f !sica entendemos todo ser hu

mano dotado de capacidad de goce, es decir de posibilidad de

ser titular de derechos y obligaciones, lo cual amplía enormg 

mente el concepto, pues aun los menores de edad y los incapa*

ces, representado desde luego por quienes ejerzan la patria*

potestad o la tutela, pueden llegar a ser sujetos pasivos de* 

un tributo o contribuci6n. En tanto que las personas morales-
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están constituidas por todas las asociaciones y sociedades e! 

viles o mercantiles, debidamente organizadas conforme a las*

leyes del pa!s en donde tengan establecidos su domicilio so•

cial.. 

4. NACIMIENTO DEL TRIBUTO 

Es un principio fundamental de la Ciencia Jurídica,el 

que nos dice que toda norma legal debe redactarse conteniendo 

una hip6tesis o supuesto ( que respecLivamente reciben los *
nombres de hip6tesis normativa y supuesto jurídico ), de tal

manera que su aplicaci6n dependa de la realizaci6n de parte • 

de los sujetos pasivos de la propia hip6tesis o supuesto. Así 

por ejemplo, el Art. 302 del C6digo Penal para el Distrito F~ 

deral estatuye que; 11 Comete el delito de homicidio el que· pr! 

va la vida a otro''. Es dicir, simplemente se concreta a pre*

ver una hip6tesis, a fin cE que cuando a1guien se coloque en -

la misma al llevar a cabo la privaci6n de la vida de otra pe~ 

sana le sean aplicadas las correspondientes consecuencias pe

nales. 

Esto significa que la aplicaci6n del Impuesto al Va*

lor Agregado presupone cuatro hip6tesis fundamentales: que •

una persona lleve a cabo operaciones de enajenaci6n de bienes 

y/o preste servicios independientes y/u otorgue el uso o go

ce temporal de bienes y/o importe bienes o servicios. De tal * 

forma que mientras tales hip6tesis no se realicen en la prác

tica,la obligaci6n de pagar este tributo no habrá nacido. 

Con base en lo expuesto podemos afirmar que el naci*

miento del tributo tiene lugar cuando el o los sujetos pasi•

vos realizan el supuesto jurídico o se colocan en la hip6te•

sis normativa, prevista en la ley hacendaría aplicable. Exac

tamente en ese sentido se pronuncia el invocado Art. 6ª del -
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c6digo Fiscal· de ia Federaci6ri C';lando establece que "las CO.!!, 

tribucion'eS se ca·u·san :·cuando· se, realizan las situaciones ju

rídicas· o-· ,de he.cho"· Previstas en las leyes fiscales vigentes * 
durante- ei' izlPsO en·-que· ocurran" .. 

Algunos'autores, con raz6n, denominan al momento den~ 

cimiento de los· tributos o contribuciones, indistintamente, •-

11hecho· generador11 o "hecho imponible". Así Lucien Mehl señala: 
"La existencia de la materia imponible no implica por sí misma 

por regla general, ninguna consecuencia fiscal. El crédito im

puesto a provecho del Tesoro no puede tomar nacimiento más •

que ciertas condiciones se han realizado. El acontecimiento,el 

acto o la situaci6n a veces compleja, que crea estas condicio

nes, costituye el hecho generador del impuesto~ 12 

5. PLAZO PARA EL PAGO 

Una vez que un tributo ha nacido y se encuentra deter

minado en cantidad líquida, surge la obligaci6n de pagarlo o*

enteralo al Fisco. Utilizamos la palabra "enterarlo", en vir*

tud de que dentro de la peculiar terminología tributaria, "en

terar" significa pagar. De ahí que resulte conveniente preci

sar y recordar desde ahora este concepto, a fin de estar en •

condiciones de entender adecuadamente algunos precaptos lcga*

les que citaremos en temas subsecuentes y que utilizan repet~ 

darnente este término. 

Ahora bien, el plazo para el pago representa una terc~ 

ra etapa o momento dentro del proceso de configuraci6n de los* 

tributos, inmediatamente posterior al nacimiento y liquidación 

cuya temporalidad variará según lo disponga la ley ap1icable.* 

Así para seguir trabajando con los ejemplos que hemos venido*-

12. lti1l IJ.clm Cim::la;¡ y '!á:nirns Fia:n!es. B:l. P. U. Fl:an:E. ¡jíg. 59 
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utilizando, .a) el Impuesto sobre la Renta nace cuando una so ... 
ciedad.mercaritil o·un comerciente establecido inicia sus ope

raciones, _b) se cuantifica al conocerse los resultados anua*

les Y e) debe pagarse dentro de los tres meses siguientes a * 
la terminación del propio periodo de doce meses; en cambio,el 

Impuesto General de Importaci6n a) nace en el momento de la * 
internación a territorio nacional de las mercancías de proce

dencia extranjera, b) se determina en cantidad líquida en ese 

mismo acto y e) debe pagarse de inmediato. 

Es decir, no existen reglas fijas y todo depende de -

lo que la ley respectiva señale, la que en algunas casos puede 

otorgar un plazo de varios meses o de un día, o bien plazos -

intermedios, como sucede con la Ley del Impuesto al Valor 

Agregado, cuyo Art. 5° establece que los pagos provisionales* 

a cuenta del impuesto deben realizarse dentro de los días 1°• 

al 20 de cada mes. 

6. EXIGIBILIDAD 

Un tributo o contribución se vuelve exigible cuando* 

después de haber nacido y de encontrarse determinado, el suj~ 

to pasivo deja trascurrir el plazo que la ley establezca para 

su pago sin efectuar el entero correspondiente. 

Las consecuencias de la exigibilidad pueden llegar a* 

afectar en forma bastante seria la economía personal de los*

causantes que se expongan a ella, ya que presupone una acti*

tud de renuencia o negligencia frente al imperativo de tener* 

que cumplir con las obligaciones tributarias y por ende da *

origen al ejercicio de facultades coactivas por parte del fi~ 

co. A nuestro juicio, tres son las principales consecuencias* 

de la exigibilidad de las contribuciones: 
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l. La imposici6n de cargos y multas. A reserva de analizar t 

más detenidamente esta cuesti6n podemos adelantar que los re

cargos suelen definirse como una especie de interes morato •

ria que se cobran a los sujetos pasivos en los casos de pa•

go extemporáneo de un tributo,en tanto que las multas son 

sanciones pecuniarias que la autoridad hacendaría impone a *
quienes infringen las leyes fiscales. 

Pues bien, cuando un tributo se torna exigible, el *
fisco no s6lo está facultado para proceder a su cobro, si no* 

también para exigir el pago de recargos por todo el tiempo *
transcurrido entre el vencimiento del plazo para el entero y* 

la fecha en que se haga efectivo el propio tributo hasta un * 
250% de la contribuci6n omitida, as! como para imponer una * 
mu1ta por 1a infracci6n consiste en no pagar dentro del plazo 

marcado por la Ley. 

2. La instauraci6n del procedimiento econ6mico-coactivo. Se 

denomina as{ a la acci6n que el Fisco lleva a cabo en contra 

de un causante que no ha pagado uno o varios tributos a su •

vencimiento, con el objeto de hacer efectivo su importe más * 

el de los correspondientes tributos accesorios (recargos,mul

tas y gastos de ejecuci6n), de manera forzada y aún en contra 

de la voluntad del afectado, mediante el embargo y remate de* 

bienes de su propiedad en cantidad suficiente para satisfacer 

e1 monto total de los adeudos de que se trate. 

3. El cobro de gastos de ejecuci6n. Cuando se incoa (es de*

cir , se instaura) el procedimiento econ6mico-coactivo, el *

fisco incurre en diversas erogaciones (honorarios de ejecuto

res, publicaci6n de convocatorias,transpcrtede 1os bienes em•

bargados,etc.) cuyo monto debe ser cargado al causante remiso 

que por su incumplimiento da origen a esta situaci6n,en adi*

ci6n a 1oa impuestos derechos o contribuciones especiales *-
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recargos y multas que adeude7a fin de que la percepci6n de la 

Hacienda PGblica resulte libre de esta clase de gastos9 como• 

10 está cuando el sujeto pasivo entera los tributos y volunt~ 

riamente y dentro del plazo legal respectivo. 

7. IRRECTROACTIVIDAD DE LA LEY FISCAL 

Dispone el segundo párrafo del Art. 6° de nuestro C6d! 

go Tributario que:"las contribuciones se determinarán conforme 

a las disposiciones vigentes en el momento de su causaci6n, •

pero les serán aplicables las normas sobre procedimiento que • 

se expidan con posterioridad". Este planteamiento nos conduce* 

directamente al problema de la irrectroactividad de las leyes* 

fiscales, ya que del texto transcrito se desprende que por una 

parte, las normas jurídicas relacionadas con el nacimiento y * 
la cuantificaci6n de la obligaci6n tributaria no pueden ser *
objeto de aplicaci6n retroactiva; y por la otra, que las nor•

mas sobre procedimiento, quedan atinadamente a nuestro juicio, 

exentas del principio de irrectroactividad. 

Ahora bien,a afecto de explicar adecuadamente este nu~ 

vo problema, debemos partir de una interrogante: ¿Qué ea la *
retroactividad? En principio es necesario tener presente que * 
las leyes se expiden para regir situaciones futuras que acon*

tezcan con posterioridad a la fecha de iniciaci6n de su vigen

cia. No es permisible que la ley vuelva sobre el pasado para•

aplicarse a hechos que tuvieron lugar con anterioridaddesu ex

pedici6n, pues se darla margen a graves problemas de inseguri

dad e incertidumbres jurídicas que se colocarían a los ciudada

nos a merced del Estado;en el caso de nuestra materia, result~ 

r!a por ejemplo extremadamente injusto el que una ley promulg~ 

da en 1985 elevara las tasas tributarias para aplicarse a un * 
impuesto causado en el ejercicio de 1982 conforme a las tasas• 

de menor cuantía vigentes en esa época. 
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Por eso desde hace varios siglos la Ciencia del Dere

cho ha considerado entre los conceptos jur!dicos fundamenta•

les el de la irrectroactividad de la ley, que proscribe su •~ 

aplicaci6n a casos acaecidos antes de su entrada en vigor, en 

aras de un principio de justicia y equidad elementales. En * 
ese sentido se pronuncia nuestra Ley Suprema, cuyo Art. 14-* 

párrafo 1° , expresamente indica que: 11 A ninguna ley se dará• 

efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna 11
• Partiendo 

de esta premisa, preciso es definir a continuaci6n en qué co~ 

siste exactamente la retroactividad de las leyes. La teoria • 

clásica, desarrollada por Merlin para quien por cierto, "no • 

existe problema más complejo en la ciencia del derecho", est!. 

ma que una ley es retroactiva cuando afecta derechos adquiri

dos a la amparo de una ley anterior y no lo es cuando afecta* 

simples expectativas de derecho, en la inteligencia de que *-

11por derechos adquiridos debe entenderse las facultades regu

larmente ejercidas y por espectativas o intereses, aquellas*

facultades legales que no estaban regularmente ejercidas en * 

el momento en que se verific6 el cambio 00 legislaci6n 11 • 13 

Dicho en otras palabras existen retroactividad cuando 

una ley nueva afecta derechos que ya forman parte del patrim2 

nio de una persona o facultades que ya fueron ejercidas con * 

arreglo a la legislaci6n anterior y no existe cuando se con•

creta a afectar la simple posibilidad de llegar a adquirir un 

derecho o de ejercitar una facultad e por ejemplo la trami taci6n 

de una solicitud de exención de impuestos que antes de ser *

resuelta en definitiva queda en suspenso por haberse abrogado 

la ley que confería ese privilegio). 

Me parece que apesar de su claridad, la tesis de Mer• 

lin fué fuertemente criticado por otros autores, entre los•

que destacan Marce! Planiol, por no haber resuelto el proble

ma susitado por los efectos futuros de los derechos adquiri•

dos. 
13. Cltab ¡xr R!mnb G:m1Jez R:n. Minitas <E la CtrMn::lfu ~ a, lrela 

mx:lcms ~-~<E 1923 .p. ff) -
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Evidentemente, en ambos casos se trat6 de aprovechart 

la rigidez de la tesis de Merlin para tratar de convertir al* 

derecho en un cuerpo de normas inmutables, insensible por com

pleto al cambio y al progreso social. De ahí que para evitar• 

semejantes perspectivas de inmovilismo, el distinguido juris

ta francés Marcel Planiol, haya elaborado la moderna "Teoría• 

de los Hechas Pasados y de los Efectos Futuros", según la 

cual la retroactividad existe cuando la nueva ley desconoce *

hechos pasadas bajo la vigencia de una ley anterior o conse•

cuencias ya realizadas de esos hechos, pero no existe cuando* 

la nueva ley exclusivamente afecta consecuencias y efectos •

no realizados en esos hechos. Es decir, la abolici6n de la *
esclavitud en los E.U.A. no podía desconocer los derechos ad

quiridos y los efectos de esos derechos realizados antes de * 
su entrada en vigor, pero sí podía impedir -sin violar el * -
principio de irretroactividad- los efectos futuros de tales*

dereChJs adquieridos, o sea el mguir utilizando como esclavos * 
a determinadas seres humanos. Así mismo, la reforma constitu

cional efectuada en M~xico en 1938, no podía afectar las ope

raciones petroleras llevadas a cabo por las compañías extran

jeras al amparo de la legislaci6n anterior ni sus consecuen•

cias ya realizadas (v.gr. exportaci6n de miles de barriles •

diarios), peros! estuvo en condiciones de nulificar los efe~ 

tos no r~alizados de las concesiones, al revocarlos y decla -

rar que el desarrollo de esa industria se reservaba en lo fu

turo dnicamente a la acci6n del Estado. 

8. DETERHINACION DEL CREDITO FISCAL 

El procedimiento administrativo, explicado en forma * 

sencilla, es la serie de actos que realizan tanto contri****

buyentes como fisco, para precisar una determinada consecuen

cia de caracter fiscal y cuya tendencia es la determinaci6n•

correcta del cr~dlto fiscal. 
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Según la exposici6n de motivos del c.c.F. se ha adoa 

tado en materia fiscal federal, el Criterio que priva del im

puesto sobre la renta de que la determinaci6n y liquidaci6n * 
de los créditos fiscales corresponde a los sujetos pasivos o

contribuyentes, quien son quienes poseen lee elementos necesa

rios para dicha determinaci6n y esto consagrado como princi•

pio general, es decir, que la ley puede tener disposici6n ex

presa en contrario. 

Al estado de las cosas, puede decirse que el procedi

miento admistrativo, se inicia o tiene su comienzo, cuando el 

contribuyente eje::nta les cr:tcs o d:i.sµIE de los elementos indispens!!, 

bles para determinar y liquidar un crédito fiscal, entendido• 

este aspecto, tal y como nos señalan los art{cu1os 4° y 6° •

del propio C6digo Fiscal de la Federaci6n. 

Respecto de lo anterior, el Art. 6° del C.F.F., disp~ 

ne: 
"Artículo 6°: 

Las contribuciones se causan conforme se realizan situ'ª

ciones jurídicas o de hecho, previstas en las leyes fiscales * 
vigentes durante el lapso en que ocurran. 

Las contribuciones se detrminan al constatar la reali

zaci6n de las situaciones mencionadas y los demás elementos * 
de aquéllas, para fijar su monto. A la determinaci6n le son *
aplicables las normas vigentes en el momento en que se lleva * 
a cabo. 

Corresponde a los contribuyentes la determinaci6n de*

las contribuciones a su cargo, salvo disposici6n expresa en *
contrario. Si las autoridades fiscales deben hacer la determi

ci6n, los contrubuyentes les proporcionerán la informaci6n ne

cesaria dentro de los 15 días siguientes a la fecha de su cau

saci6n ••• " 
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cuando un contribuyenté determ.ina y li.quida un· crédito 

fiscal, lo· hace presentando uria ·declar~ci6n-, ·o bien propor•

cionado los datos a las autoridades para éstas estén en la a~ 

titud de efectuar: la determinaci6n y liquidaci6n del crédito• 
fiscal. Cabe mencionar que tratandose del I.S .. R. y del 1·.v.A. 

Si el. caUsante incum{>le con la obligaci6n de presentar decla
raciones, la autoridad puede determinar y liq~idar un crédito 

fiscal de igual cuantía al Último que se haya declarado. 

Así pues, dichos actos de determinaci6n y liquidaci6n 

del crédito fiscal producen los efectos siguientes 

a) El ejercicio de la facultad, que tienen las autoridades•

para .revisar las declaraciones o datos proporcionados por los 
causantes. 

b) La pérdida de esa facultad, si no se ejercita en el plazo 

de 5 años, no sujeto a interrupci6n. 

c) La solicitud de las propias autoridades para que el con*

tribuyente compruebe con documentos adiciona1es,1a veracidad* 

y correcci6n de los datos de su dec1araci6n o los que propor

cion6 en la oportunidad legal que tuvo. 

d) El derecho del causante para desvirtuar las presunciones* 

que las autoridades se hayan formado respecto a su situaci6n• 

fiscal, aportando pruebas que convengan a su derecho. 

e) La emisi6n de una resoluci6n que establezca un crédito *

fiscal a cargo del contribuyente, por haberse considerado que 

la determinaci6n y liquidaci6n que efectu6 fue incorrecta o * 
bien, que lo fueron los datos que proporcion6 para dicha de•

terminaci6n. 

f) También debería emitirse una resoluci6n cuando la autori

dad comprueba a su satisfacci6n, la veracidad y correcci6n de 

los datos y declaraciones del contribuyente, sin embargo,ésto 

no sucede en la práctica. En este caso de comprobaci6n, con-* 

cluirá el procedimiento administrativo. 
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Con la emisi6n de la resolución que dicte la autori•T· 

dad o con la aparici6n de la caducidad, concluye el procedi•

miento administrativo, que a su vez, puede dar lugar a un pr~ 

cedimiento contencioso. 

Es importante señalar que este procedimiento no se •

lleva a cabo arbitrariamente, sino que está regulado por nor

mas más o menos precisas y cuya observancia es obligatoria,•

tanto para el risco federal ccm> ¡:m:a lm contribuyentes~ 
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l. SUJETO PASIVO 

En el diario oficial de la Federaci6n del 31 oo dic:imtre 

oo 1001 ro p.lbliaS m n.e.o C6digo Fiscal de la Federaci6n con un ar

ticulado que contiene 1os principios más generales que regu*

lan las relaciones entre los contribuyentes y el Estado y ca~ 

cretamente se mencionan las obligaciones y derechos que ca *
rresponden tanto a las Autoridades como a lc6 contribuyentes;*

debiendo hacerse, menci6n, que este cuerpo legal entra en •

vigor el 1° de enero de 1983. 

Para los fines que me propongo en este estudio, me •

parece indispensable recordar algunas definiciones que sobre* 

el particular se contienen 01 el C6digo Fiscal de la Federaci6n y 

que conducen a la correcta ubicación de los casos que preten

do abordar, pues si trato de examinar los medios de impugna•

ci6n que en materia fiscal existen como derecho para los go•

bernados, resulta necesario acudir a las definiciones legales 

de los sujetos que intervienen en la relaci6n tributarias y • 

sus principales características. 

El Art. 1° del C6digo Fiscal de la Federaci6n, no ha

ce referencia específica a la definici6n del sujeto pasivo•

de los créditos fiscales, sino que se limita a la definici6n 

siguiente: 

01 Las personas físicas y morales están obligadas a contribuir 

para los gastos públicos conforme a las leyes fiscales res•

pecti vas; las disposiciones de este C6digo se aplicarán en su 

defecto ••• " 

Se podrá observar que el C6digo citado no define al-* 

sujeto activo y de ahí se desprende que tal sujeto activo de* 

la relaci6n tributaria no puede ser otro más que el Fisco Fe

deral, quien tiene por ende, la facultad legal de exigir el*-
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pago de la prestación que exC1usiva~ente determinen las Le*T 

yes Fiscales. 

Para estos efectos, particular, gobernado, contribu*

yente, causante y sujeto pasivo, ya sean personas f isicas o • 

morales, son conceptos cuya definición es semejante y de equi 

valentes consecuencias, haciendo notar que han desaparecido*

como sujetos pasivos de la relaci6n tributaria las antes lla

madas "unidades econ6micas 11
• 

No obstante,la Ley considera a otros sujetos que pue•

den resultar afectados en una relaci6n tributaria y que son 

distintos a los sujetos pasivos directos antes mencionados. 

Estos sujetos son a quienes la Ley, les atribuye una• 

resposabilidad solidaria u objetiva y de los que me ocupo a•

continuaci6n. 

2. RESPONSABLES SOLIDARIOS 

El C6digo Fiscal no contiene definici6n de este con

cepto pero categ6ricamente y sin mayor comentario, hace la 

enumeraci6n de quienes resultan con esta resposabilidad en el 

Art. 26 

Por resposabilidad solidaria en materia fiscal, se *

entiende la existencia de la obligaci6n de pago de una misma* 

prestaci6n fiscal a cargo de dos o más personas de acuerdo *

con la Ley, o inclusive, por manifestación de voluntad, según 

puede verse en la fracción VIII del citado artículo 26. 

Ante la contundencia del texto del Art, 26 relaciona-* 

do, ya no resulta práctico elaborar teoría alguna por la res-• 

posabilidad solidaria, más si observamos, la lectura de esta•

disposici6n legal involucra auténticos casos de responsabili*-
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-dad objetiva como se verá más adelante. 

En diého artículo 26 se establece: . . . 
"Son responsables solidarios con los contribuyentes:. 

I. Los retenedores y las personas a quienes las Leyes 

impugnan l~·abligaci6n de recaudar contribuciones a cargo de* 

los contribuyentes, hasta por el monto de dichas contribucio

nes. 

II. Las personas que estén obligadas a efectuar pagos 

provifoionales por cuenta de los contribuyentes, hasta por el* 

monto de estos pagos. 

III. Los liquidadores y síndicos por las contribucio

nes que debieron pagar a cargo de la sociedad en liquidación• 

o quiebra, así como de aquéllas que se causaron durante su *
gesti6n. 

No será aplicable lo dispuesto en esta fracci6n cuan

do la sociedad de liquidaci6n garantice el interés fiscal por 

las contribuciones mencionadas en los términos del artículo * 

11 de este C6digo. 

IV. Los adquirientes de negociaciones, respecto de •

las contribuciones que se hubieran causado en relaci6n con *

las actividades realizadas en la negociaci6n a otra persona,* 

sin que la resposabilidad exceda del valor de la misma. 

v. Los representantes, sea cual fuere el nombre con * 

que se les distingue, de personas no residentes en el País,•

con cuya intervenci6n efectúen actividades por las que deben* 

pagarse contribuciones, hasta por el monto de dichas contrib~ 

clones. 
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VI.- Quienes ejerzan la patria potestad o tutela por r 

las contribuciones a cargo de su representado. 

VII. Los legatarios y donatarios a título particular* 

respecto de las obligaciones fiscales que se hubieren causado 

en relaci6n con los bienes legados o donados, hasta por el •

monto de éstos. 

VIII. Quienes manifiestan su volundad de asumir respo!!, 

sabi1idad solidaria. 

IX. Los terceros que para garantizar el interés fis

cal constituyan dep6sitos, prenda o hipoteca o permitan el s~ 

cuestro de bienes hasta por el valor de los dados en garantía 

sin que en ningún caso su responsabilidad exceda del monto del 

interés garantizado. 

La resposabilidad solidaria comprenderá los acceso -* 
rios, con exepci6n de las multas. 

Debe tenerse presente, que el C6digo Fiscal, según su 

Art. 1°, tiene aplicaci6n s6lo en efecto de las disposicio•

nes de las demás Leyes Fiscales, o sea que si sobre la mate

ria existe disposici6n específica y concreta en una determi

nada Ley Fiscal, debe estarse a lo que en esa Ley se disponga 

y no al C6digo Fiscal y en el caso contrario, evidentemente * 
debe estarse a lo dispuesto por dicho C6digo. 

Así, si alguna Ley Fiscal específica indica su propia 

regla de responsabilidad solidaria u objetiva debe estarse a• 

lo que dicha Ley especif!ca disponga y no a lo establecido * 
en el C6digo Fiscal. 
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3. RESPONSABILIDAD OBJETIVA 

Como se vi6, el C6digo Fiscal no se refiere a ese tiT 

po de responsabilidad, sino que lo trata como responsabilidad 

solidaria, lo cual si se requiere no es completamente ortodo

xo, sin embargo, para los fines que persigue la ley, no tiene 

mayor significaci6n, pues tanto en el caso de la responsabil! 

dad solidaria como en el de la objetiva, existirá una persona 

que siendo distinta del sujeto pasivo directo de la relaci6n

tributaria, responderá del pago de la prestaci6n fiscal res*

pectiva~ 

En términos sencillos, la responsabilidad objetiva •

aparece cuando la cosa u objeto de una operaci6n está afectada 

preferentemente al pago de una prestaci6n fiscal, indepe~die~ 

temente de las cualidades o características de su titular, •

poseedor o simple detentador. 14 

4. DIFERENCIA ENTRE OBLIGACION FISCAL Y CREDITO FISCAL 

No obstante que en el actual C6digo, ya no se contem

pla la diferencia entre obligaci6n fiscal y crédito fiscai,•

que se contenta en los artículos 17 y 18 del anterior C6digot 

s{ pesisten en el actual C6digo, los conceptos de que se tra

ta y así art. 4° de este Último C6digo, señala que son crédi

tos fiscales los que tengan derecho a percibir el Estado o •

sus Organismos Descentralizados que provengan de contribucio

nes, de sus accesorios o de aprovechamientos que el Estado •-

14. NJll\: lh ejatplo c1ásim d:! resp:nsabllidxl cbjetiva se ErDBitr.I m el inpESto ¡xe:ll

al, m loo - loo ¡:re:lics mep:n:tn d:!J. ¡:eg::i d:!J. inp.e;t.o, sin inpxtar q.rl{n .., el titu*-

1.ar o ¡nnñr. 
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tenga derecho a exigir de sus funcionarios o empleados de sus 

particulares, así como aquéllos a los que las Leyes les dan*

ese ~arácter y el Estado derecho a percibir por cuenta ajena. 

Por lo que hace a la definici6n de obligaci6n fiscal* 

a6n cuando el nuevo C6digo, no es específico en tal defini •

ci6n, sí nos proporciona elementos que configuran la defini•

ci6n de lo que debe entenderse te6ricamente Por obligaci6n •

fiscal y as! el artículo 6° establece que las contribuciones* 

se causan conforme se realizan las situaciones jurídicas o de 

hecho,previstas en las Leyes Fiscales vigentes durante el laE 

so en que ocurran, determinándose tales contribuciones al ••

constatar la realizaci6n de las situaciones mencionadas y los 

dem's elementos de aquéllas, para fijar su monto, siendo ap1! 

cables a dicha determinaci6n, las normas vigentes en el mamen 

to en que se lleven a cabo, correspondiendo a los contribuyeg 

tes la determinaci6n de las contribuciones a su cargo, salvo• 

disposici6n expresa en contrario. 

Aquí vemos, que el legislador está sosteniendo una te

sis de irretroactividad en las Leyes Fiscales sustantivas, de• 

modo que lo que quiere decir esta disposici6n, es que no pue

de determinarse y liquidarse una contribuci6n con base en Le•

yes posteriores a la fecha de los hechos o actos que den naci

miento a pago de contribuci6n, como sucedería, por ejemplo, en 

el cambio de tarifas impositivas, pues ya se vi6 que la contri 

ci6n se determina y liquida conforme a las disposiciones vige~ 

tes en el momento del nacimiento de la obligaci6n, en cambio • 

no afectando la materia sustantiva de la obligaci6n, es decir* 

aquéllas que se refieren a la causaci6n de la contribuci6n y a 

loa hechos y actos que la originan, sí puede aplicarse alguna* 

norma posterior que ún~camente se refiera al procedimiento pa

ra la determinaci6n y liquidaci6n para una contribuci6n en sí, 

sino tan s6lo al modo de actuar para determinar y liquidar 1a* 
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contribuci6n, como ser!a el supuesto de que se modificara lat 

forma escrita para prestaci6n de una declaraci6n o modificara 

la 6poca de pago de la contribuci6n. 

5. EXIGIBILIDAD DE LOS CREDITOS FISCALES 

Cabe agregar m elemento más que la exigibilidad del • 

cr~dito fiscal, ello puede consultarse en el párrafo cuarto y* 

siguientes del artículo 6° del C6digo que nos ocupa y al efe~ 

to se dispone que las contribuciones se pagan en la fecha o * 
dentro del plazo señalado en las disposiciones respectivas,*

agregando que a falta de disposici6n expresa debe hacerse me

diante declaraci6n que se presentará ante las Oficinas autori 
zadas dentro de los siguientes plazos, que son de observancia 

general en toda la materia fiscal. 

l. Si la contribuci6n se calcula por periodos establ~ 

cides en la Ley, a más tardar el día 20 del mes de calendario 

inmediato posterior a la terminaci6n del período. 

2. En el caso de retenci6n o recaudaci6n de contribu•., 

ciones, los retenedores o las personas a quienes la Ley le im

ponga la obligaci6n de recaudarlas a más tardar el día 15 del 

mes de calendario inmediato posterior al de la recaudaci6n o• 

retenci6n. 

3. En cualquier otro caso, dentro de los 15 días si•-; 

guientes al momento de la causaci6n de la contribuci6n. 

Es de hacerse notar, que los impuestos tien~n una ép~ 

ca de pago que regula la ley, sin embargo, en otros casos, el 

pago de un crédito fiscal deriva de un resoluci6n dictada po~ 
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una autoridad y en estos casos, en donde suele presentarse *T 

con notoria· frecuencia alguna medida arbitraria contra los •

causantes. 

En efecto, si el crédito fiscal proviene de una reso

luci6n se le otorgará al particular un plazo para hacer el pa

go, pero el plazo corre paralelamente al plazO para promover* 

alg6n recurso o medio de defensa que desee hacer valer el corr 

tribuyente contra dicha resoluci6n, por lo que generalmente,• 

la situaci6n desemboca en que ambos plazos se extinguen casi* 

simultaneamente después de que el contribuyente ha presentado 

el medio de defensa que cligi6, se vea presionado ante la ac

titud de las oficinas exactoras, que le exigen el pago del *
crédito respecto del cuál,·no está conforme y en tanto es así 

que ya procedi6 a impugnarlo. 

Esta situaci6n absurda, viene a ser remediada por lo* 

que dispone el artículo 144 del C6digo Fiscal, que dice que • 

se suspenderá el procedimiento administrativo de ejecuci6n•

durante la tramitación de los recursos administrativos o jui

cios de nulidad, cuando lo solicte el interesado y garantice* 

el crédito fiscal, en alguna de las formas sefialadas por el * 

art!cuio 141 de1 propio c6digo. 

La suspensi6n puede solicitarse en cualquier tiempo * 

ante la oficina ejecutora, acompañando copia del escrito en • 

el que conteste la interposición del medio de defensa. 

Esta disposici6n es definitiva y el contribuyente ti~ 

ne derecho a un plazo de 45 días para otorgar la garantía. 

No obstante la justicia de la disposici6n legal come~ 

tada, en la practica no se aplica con la debida exactitud, •-
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pues las oficinas ejecutoras o la desconocen o se niegan a *T 

observarla. 

Sobre el particular, sostengo ideas que me parecen •T 
más justas y razonables; pero no siendo éste el lugar apropi~ 

do para tratarlas, me permito mencionarlas más adelante en e~ 

ta misma obra, cuando me ocupe de los medios legales que les• 

correspoden a los contribuyentes para suspender un procedi •

miento de ejecuci6n iniciado contra ellos. 

6. PAGOS DE LOS CREOITOS FISCALES 

La Ley ( artículo 141 del C.F.F. ) señala que las Au~ 

toridades Fiscales exigirán el pago de los créditos fiscales• 

que no hubieren sido cubiertos o garantizados dentro de los • 

plazos señalados por la Ley mediante el procedimiento admini~ 

trativo de ejecuci6n que se regula por el artículo 145 del C2 
digo Fiscal. 

Siendo la principal obligaci6n de los contribuyentes, 

pagar los impuestos, no es objeto de estudio definir qué el*

pago de un crédito fiscal y s610 me concretaré a mencionar *

los efectos o consecuencias de este aspecto fiscal, en cuanto 

tenga alguna relaci6n con los medios de defensa que correspon 

den a los particulares. 

El artículo 21 del C6digo citado, indica que cuando * 

no se pague una contribución en la fecha o dentro del plazo * 
señalado por las disposiciones fiscales, deberán pagarse re~

cargos en concepto de indemnizaci6n al fisco federal por la * 
falta de pago oportuno y tales recargos se calculan conforme 

a una tasa que es el 50% mayor de la tasa que mediante la Le~ 
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fije e1 Congreso de ia Uni6n, tomando en cosideraCi6n··e1 cosT 

to porcentua~ promedio de captaci6n de recursos del sistema• 

bancario proporcionado por el Banco de México. 

Los recargos se calcularán sobre el total del crédito 

fiscal, excluyendo los propios recargos, la indemnizaci6n a • 

que se refiere el 4° párrafo de este articuló (cheques no cu

biertos), los gastos de ejecuci6n o infracci6n a disposicio*

nes fiscales y no excederá del 250% del monto de dicho crédi

to. cuando el pago hubiera sido menor al que corresponda,los * 
cargos se computarán sobre la diferencia. Los recargos se -* 
causarán por cada mes o fracci6n que transcurra a partir del 

d!a en que debi6 hacerse el pago y hasta el mismo se efect6e. 

Es de hacerse notar que este nuevo dispositivo legal, 

salvo la excepci6n que más adelante se comenta, elP.va el tope 

de recargos al 250% del monto de los créditos fiscales, tope* 

máximo que anteriormente llegaba únicamente al 100% de los r~ 

cargos; habiendo eliminado también la causaci6n de recargos w 

en forma indefinida, sustituci6n que se consider6 sumamente * 

perjudicial para los contribuyentes, pues les imponía una ca~ 

ga excesiva, sobre todo en los casos en que habían optado por 

agotar alg6n medio de defensa legal contra resoluciones que * 
estimaron les caus6 agravio. 

No obstante se elimina la causaci6n indefinida de re

cargos, y sefiala un nuevo tope máximo de 250% para los recar

gos, estimo que la disposici6n es incostitucional, por que si 

se toma en cuenta que la Constituci6n Política de la Revo1u•

ci6n Mexicana exige que los impuestos sean proporcionales y * 
equitativos y en esa forma se han estructurado las tarifas o• 

tasas impositivas, a pesar de que los recargos que son accesQ 

rios de los impuestos, pueden violar esos principios constit~ 
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-cionales, desconociendo la proporcionalidad y equidad en lat 

causaci6n de recargos. 

No se causan recargos a más del 100% del monto de las 

contribuciones, cuando los contribuyentes paguen en forma es

pontánea, en los términos del artículo 73 de este Código, las 

contribuciones omitidas y los recargos correspondientes que • 

como se dice en este caso no podrán exceder del 100%. 

7. DEVOLUCION DE CANTIDADES PAGADAS AL FISCO 

Los contribuyentes tienen derecho a que el fisco fed~ 

ral les devuelva las cantidades pagadas indebidamente en va*

rias situaciones legales y que menciono a continuaci6n. 

La devolución puede hacerse de oficio o a petici6n 

del interesado y los retenedores pueden solicitar tal devolu

ción siempre que éste se haga directamente a los contribuyen

tes. 

Procede,por tanto la devoluci6n de cantidadeS pagadas 

al fisco, cuando: 

a) Quede insubsistente el acto que determina el créd! 

to fiscal a consecuencia de otro acto de Autoridad. 

b) Cuando el derecho a la devolución resulte de algu

na res0luci6n o sentencia firme de Autoridad competente. 

Como puede verse, la devoluci6n de cantidades pag~ 

das indebidamente al fisco no prospera automáticamente, si

no que necesita estar aprobado o sancionado por alguna Autor! 

dad ya sea en el orden administrativo o en el orden jurisdic
cional. 
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A consecuencia de las nuevas disposiciones que se *T 

están estudiando, se establece que cualquier petici6n de de

voluci6n que no pueda ser discutida legalmente, ésta deberá * 
efectuarse dentro del plazo de 4 meses siguientes a la fecha* 

en que se present6 la solicitud ante la Autoridad Fiscal com

petente con todos los datos, informes y documentos que señale 

la forma oficial respectiva y si dentro de dicho plazo no se* 

efectúa la devoluci6n el fisco federal deberá pagar intereses 

conforme a una tasa que es igual a la prevista para los reca~ 

gas en los términos del artículo 66 del C6digo que se estu *
dia. 

Los intereses correspondientes, se calculan sobre las 

cantidades que procede devolver, excluyendo los propios inte

reses y se computarán desde que se venci6 el plazo hasta la * 
fecha en que se efectúa la devolución o se pongan las cantid~ 

des pagadas indebidamente a disposici6n del interesado. 

Por Último,dispone dicho artículo 22 que la orden de * 

devolución y su complemento, no constituye ni implican resol~ 

ci6n favorable al contribuyente, a lo cual, no le encuentro •

f\n:lamento o apoyo legal alguno, pues a mi juicio se trata de * 

una resoluci6n automáticamente favorable para el particular, * 

por más que la Ley disponga otras cosas y si tal devolución se 

efectfia y no fuera procedente, entonces s! se causan los reca~ 

gas conforme a lo que dispone el artículo 21 del·C6digo sobre* 

las cantidades devueltas indebidamente y los posibles intere•

ses pagados por las autoridades fiscales a partir de la fecha• 

de la devóluci6n. 

Es de hacerse notar que la obligaci6n de devolver a •

cargo del Fisco Federal, percibe en los mismos t~rminos y con

diciones que el cr~dito fiscal, es decir que si naciendo el •-
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derecho a una devoluci6n, ésta no.se ejercita o se mantiene eD 

vigor y con plena vigencia en un lapso de 5 afias, el derecho• 

de los contribuyentes a la devoluci6n se extingue por pres *

cripci6n , aspecto que trataré en el capítulo relativo a la * 
prescripci6n y caducidad en este trabajo. 

8. LA COMPENSACION 

La compensaci6n, es una figura que aunque no es origi

nal del derecho fiscal, ha sido adaptada por éste, seguramente 

por las grandes ventajas que acarrea en el ámbito de las rela

ciones entre el Fisco y Particulares, quienes con su aplica •

ci6n solucionan con un medio fácil los recíprocos créditos que 

tengan a su favor y en su contra. 

As! explicado en términos sencillos la compensaci6n •

ocurre por ejemplo, cuando un contrubuyente tiene un saldo a -

su favor por concepto de impuestos pagados de más o indebida

mente y el Fisco tiene a cargo del mismo contribuyente un cr~

dito fiscal. 

Llevada a su estricta pureza, la compensaci6n represe~ 

ta una ventaja tanto como para el Fisco como para los contrib~. 

yentes, porque en teoría no implica la necesidad de agotar •

trámites tan extensos y a su vez complicados, como lo son los* 

casos de las devoluciones de impuestos. 

Como se dijo con anterioridad, la compensaci6n tiene•

lugar cuando las partes o sujetos de la relaci6n tributaria,•

tienen el carácter recíproco de acreedor y deudor y el efecto * 

de la compensaci6n es extinguir las 2 deudas, hasta la canti•

dad que importe la deuda menor. 
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La figura de la compensaci6n, tratada ahora en el c6. 

digo Fiscal por su artículo 23, menciona que los contribuyen

tes obligados a pagar mediante declaración podrán optar por*

compensar las cantidades que tengan a su favor contra las que 

est~n a pagar por adeudo propioopor retenci6n a terceros, •

siempre que ambas deriven de una misma contribuci6n, incluye~ 

do sus accesorios~ 

Al efecto, dice la Ley, bastará que efectúen la com

pensaci6n en la declaraci6n respectiva y si las cantidades•

que tengan a su favor los contribuyentes no derivan de la *

misma contribuci6n por la cual están obligados a efectuar P!!. 

gos, s61o pueden compensar previa autorizaci6n de las autor! 

dades fiscales, esto es que si pretenden compensar saldos a

favor en el Impuesto sobre la Renta contra saldos en contra* 

en le Impuesto al Valor Agregado o a la inversa, se necesita 

autorizaci6n expresa de las Autoridades Fiscales para efec

tuar tal compensación y en cambio, si ambos cr6ditos acre~ 

dores y deudores provienen de una misma Ley Tributaria la *

compensaci6n procede en forma, casi automática, de acuerdo•

ª lo que dispone el artículo 23 que se comenta. 

Adiciona la Ley, que si la compensaci6n se hubiere * 

efectuado y no procediera, se causarán los recargos en los • 

t6rminos del artículo 21 del C6digo sobre las cantidades CO!!! 

pensadas indebidamente a partir de la fecha de compensaci6n 

y por 6ltimo, se previene que no se puede compensar las can

tidades cuya devo1uci6n se haya solicitado o cuando haya •

prescrito la obligaci6n para devolver dichas cantidades. 
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l. NATURALEZA JURIDICA DE LA PRESCRIPCION 

Ya habíamos comentado en el punto 4 del capítulo I *y 
de éste trabajo, sobre la naturaleza de las leyes fiscales, • 

es decir, sobre las fases del proceso legislativo al decir *
que éstas leyes como todas las demás se someten a una inicia

tiva, discusi6n, aprobaci6n, sanci6n, publicaci6n e inicia *
ci6n de su vigencia; sin embargo habíamos dicho también que * 
las leyes fiscales son preeminentes sobre las demás, es decir 

que prevalecen por dos razones importantes: por ser de orden• 

p6b1ico y por regular el aspecto econ6mico, éste punto es de* 

grán importancia ya que es la base de los principales objetos 

que persiguen ambos sujetos de la relaci6n fiscal por lo que• 

la figura jurídica de la prescripci6n en ésta materia es pri

mordial, ya que tomando en cuenta que por medio de ésta me *
diante el simple transcurso de determinado lapso de tiempo, * 
se adquiere derechos o se extinguen obligaciones , vá a dete~ 

minar o regular un límite para poder alcanzar derechos u obli 

gaciones que en materia fiscal será en forma liberatoria como 

veremos más adelante. 

Por otro lado, de acuerdo con la Naturaleza del Dere

cho Fiscal, las leyes deben ser aplicadas con criterio estri~ 

to, es decir, no existe en esta rama la interpretaci6n o apl! 

caci6n de la Ley por analogía o por mayoría de raz6n. Ahora* 

bién, la prescripci6n y la caducidad s6lo proceden cuando las 

leyes tributarias así lo especifiquen. En otras palabras, la* 

regla general en el Derecho Fiscal, tanto sustantivo como ad

jetivo es que las obligaciones de los sujetos pasivos y acti

vos nunca prescriban o caduquen, sino cuando la ley fiscal e~ 

presamente as! lo declare. 

La prescripci6n se ha establecido con el objeto de *
que tanto los intereses del fisco, como los de los partícula-
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-res, n~ est~n ·indefinidamente si~ poderse precisar, hecho t 

que haría,que nO pudieran fijarse las condiciones econ6micas• 

ni ~el: Erario y ni de los particulares. 

2. PRESCRIPCION Y CONCEPTO 

Por regla general, la mayoría de los causantes piensa 

que pueden liberarse de todas sus obligaciones fiscales, inv~ 

cando a su favor la figura jurídica de la prescripci6n. 

Sin embargo, un análisis de las disposiciones legales 

sobre el particular, nos conduce a concluir que lo anterior * 
no es totalmente exacto. Es decir, que s61o son prescripti*

bles algunas ci? las obligaciones de los contribuyentes, pero * 
no todas ellas. 

Antes de demostrar lo anterior, es conveniente preci

sar lo que se entiende por prescripci6n y por esto se entien

de que el medio de adquirir bienes o de liberarse de obliga

ciones mediante e1 transcurso del tiempo y bajo las condicio

nes establecidas por la Ley. 

Sobre ello seta afirmado que existe una prescripci6n* 

de carácter positivo, cuando el efecto de la misma es la ad*

quisici6n de bienes mediante el trascurso del tiempo y negat! 

va será la prescripción, cuando la consecuencia sea la liber~ 

ci6n de obligaciones por no haberse exigido su cumplimiento * 
dentro del término o plazos legales. 

En mi opinión, existe una correlatividad de la pres•

cripci6n positiva y negativa, porque para aquel que invoque * 
en su favor la prescripción positiva, esto tendrá como cense-
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-cuencia que para su contraparte los efectos sean negativos. 

En otras palabras, para aquel para quien la prescripT 

ci6n es positiva, el efecto es el de adquirir bienes y en •

consecuencia, la contraparte tendrá un efecto negativo, por

que salen de su patrimonio esos bienes y aquel que invoque * 
la prescripci6n negativa a su favor tendrá ~l efecto de li

berarse del cumplimiento de obligaci6n y su contraparte ten

drá el efecto negativo porque no entrarán a su patrimonio •

los bienes o los derechos que hubieran correspondido, de ha

ber ejercitado en tiempo la acción para exigir el cumplimieg 

to de la obligaci6n prescrita. De ah! pues, que el que invo

que a su favor la pre-scripci6n negativa, tiene el efecto po

sitivo, porque en virtud de la prescripci6n se ha liberado* 

el cumplimiento de una obligaci6n que de cumplirla hubiera•

significado el menoscabo de sus bienes, patrimonio o propie

dades y posesiones. 

Todo lo anterior, me permite concluir que entre los • 

términos 11 positiva 11 y "negativa" existe una correlatividad. 

Algunos tratadistas en materia fiscal, e inclusive a! 

gunas sentencias, establecen que en materia fiscal s6lo pue

de haber prescripci6n negativa, o sea que esta figura jurí

dica s6lo proporciona el medio de liberarse del cumplimiento 

de obligaciones, tanto para el fisco como para los contribu

yentes. 

El objeto de la prescripci6n es que tanto los inter~ 

ses del fisco como los de los particulares, no estén indefi

nidamente sin poderse determinar con precisl6n, o sea que •

por la prescripci6n se permite legalmente una estabilidad•

que precise y determine en un momento dado el monto o el co

nocimiento de las obligaciones tanto del fisco como de los • 

paticulares. 



50 

3. SUS EFECTOS 

Ahora bien, entrando al punto que me propongo anali*~ 

zar, encontramos que 1a prescripci6n, según lo establece el • 

artículo 146 del C6digo Fiscal de la Federaci6n, s6lo se·refie

re a la prescripci6n de los mismos créditos, consecuentemen

te la prescripci6n que pueden invocar los contribuyentes en • 

materia fiscal, s6lo se relaciona con el crédito fiscal. 

Como puede verse, la facultad de exigir el pago de 

créditos fiscales. ya liquidados, es el único aspecto que pres

cribe en materia fiscal, que los particulres s61o pueden inv2 

car la prescripci6n cuando se trata de la facultad para exi•

girles el pago de un crédito fiscal ya liquido o determinado. 

Por consiguiente, la prescripci6n favorecerá a los •

contribuyentes que se encuentren en los casos anteriores pero 

lo mismo quiere decir, que no todas las obligaciones de los * 
particulares en materia fiscal son prescriptibles. 

En forma enunciativa, pero de ninguna manera limitat! 

va entre aquellos casos en que la prescripci6n no favorece a• 

los particulares, puede mencionarse por ejemplo, la obliga *
ci6n de empadronarse o registrarse; la obligación de presen•

tar declaraciones, avisos y datos que requieren las leyes fi~ 

cales y otras obligaciones de contenido similar. 

Conviene distinguir entre aquellos datos e informes • 

que requieren las autoridades fiscales por ser de contenido • 

totalmente distinto. 

En efecto, es claro que un contribuyente no está obl! 

gado (no por efectos de la prescripci6n) a proporcionar datos 

e informes que tengan una antigüedad de cinco años o más, •

cuando esto sea consecuencia de requerimiento de las autorid~ 
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-des.fiscales, ya que en materia fiscal la obligaci6n de conT 

servar libros y documentaci6n comprobatoria de las operacio•

nes', de los contribuyentes es por el término de cinco afias; •

pe~o ot~a cosa completamente distinta a la anterior, es el *

caso- de que tales datos e informes, avisos, etc., sean requi

ridós por las leyes fiscales, pues entonces esta obligaci6n * 
no es prescriptible. 

Por otra parte, no es válido establecer que si la Se

cretaria de Hacienda y Crédito Público pretendiera cobrar el 

cr~dito fiscal que estuviera prescrito, tal actuaci6n sea au
tomáticamente ilegal, pues es evidente que la prescripci6n no 

opera de pleno derecho y en forma automática, sino que como * 
lo establece el propio artículo 146 antes mencionado, será ng 

cesario que el deudor del crédito fiscal se oponga al cobro • 

excepcionándose de esta forma en el cumplimiento de la oblig~ 

ci6n de pago. 

Pretendo establecer con lo anterior, que en materia • 

de prescripci6n es lícita cualquier gesti6n de cobro de la SQ 

cretar!a de Hacienda y Crédito Público, mientras no sea opue!!_ 

ta la excepci6n de prescripción y, claro ésta sea fundada y• 
así lo declare la S.H.C.P. O bien el Tribunal Fiscal, Tribun~ 

les Colegiados o Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, si • 

es el caso. 

Desde el mismo punto de vista, tendrá que admitirse • 

que un pago por un crédito fiscal que haya reunido las cara~ 

terísticas de prescripci6n a que se refiere el C6digo Fiscal 

y sin que se haya excepcionado el deudor del crédito mismo,• 

es un pago procedente, naturalmnete si dicho pago se efectúa• 
sin ninguna reserva ni condici6n. 
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4. INTERRUPCION DE LA PRESCRIPCION 

Ahóia, me.ocuparé del estudio de la forma en que se t 

consuma el' t~rmino prescriptorio y de la forma en que puede o 

debe interrumpirse dicho término. 

El artículo 146 del C6digo que me ocupa, establece en 

su segúndo párrafo que la prescripci6n se consumará en cinco* 

años y a continuaci6n, menciona diversas reglas que más ade*

lante comentaré por separado, pues ahora resulta inresante d~ 

treminar el alcance del primer párrafo del artículo 146 cita

do. 

En efecto debemos entender c6mo se deben contar los • 

cinco años a que se refiere dicho artículo. 

Ya sabemos que el artículo 1135 del c6digo Civil pa

ra el Distrito Federal que en este caso, es de aplicaci6n •

federal, define a la prescripci6n como el medio de adquirir•

bienes o librarse de obligaciones mediante el transcurso del* 

tiempo y bajo las condiciones establecidas por la Ley. 

De ello resulta que en un hecho meramente natural, *

como lo es el transcurso del tiempo, tiene una influencia di

recta en el ámbito legal y produce consecuencias jurídicas y* 

una de ellas, es la que ahora me ocupa. 

L6gicamente, si la Ley nos indica el plazo para que * 
la prescripci6n se consuma, también nos ób? indicar el momen

to en que este término se inicia o mejor dicho empieza a co•

rrer; pero es necesario determinar legalemnte la forma en que 

se cuentan los cinco años. 
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El propio C6digo Fiscal, nos ilustra al respecto y *T 
sus artículos 146 y 12 nos indican que en los términos no fi 
jades por dias,sino por períodos como años o meses, o bien en 

aquellos en que se señale una fecha determinada para la exti~ 

ci6n de plazos , se entenderán comprendidos los días inhábi*

les, consecuentemente , de acuerdo con estas disposiciones,•

queda fuera de duda el hecho relativo a que s'i para el c6mpu

to de los cinco años s6lo deben contarse los días hábiles, *
como sucede en otros plazos ya que por tratarse de un plazo * 
fijo en años, deben incluirse también los días inhábiles. 

Ahora bien, el artículo 146 que vengo comentando, nos 

proporciona el momento a partir del cual debe empezarse a con

tar el referido plazo de cinco años y que en términos genera

les, será siempre la fecha en que el crédito pudo ser legal*

mente exigido. 

Con lo expuesto, debemos entender que la prescripci6n 

se consuma en cinco años y éstos deben contarse incluyendo *

los d{as inhábiles y siendo así, para una mejor ilustraci6n,* 

me permito poner un ejemplo: 

Suponiendo, que las autoridades fiscales notifiquen * 

un crédito fiscal día 31 de marzo de 1975 y que las mismas a~ 

toridades se olviden de continuar los procedimentos de cobro 

de dicho crédito y como tal, nos veremos en la necesidad, de* 

contar los cinco años en que se consuma la prescripci6n. 

Con los datos que la propia Ley nos proporciona, en * 
este caso, tendríamos que especificar que el término prescriE 

torio empez6 a correr el día 1° de abril de 1975 y se consuma 

el mismo día del año de 1980 puesto que, como hemos visto con 

anterioridad, no deben incluirse los días inhábiles. 
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Una vez determinado lo anterior conviene analizar elt 

contenido de las diversas disposiciones del C6digo, pues este 

aspecto tiene íntima relaci6n con el artículo 67 y nos propo~ 

ciona un modo de completar los alcances del problema, de dis

tinguir entre prescripci6n y caducidad. El repetitivo artícu

lo 1~ nos dice cuándo empieza ¡¡ correr la prescripci6n, que • 

es el caso contrario al que se contempla en el artículo 67, • 

que se refiere a los casos de caducidad. 

S. CONSUMACION DE LA PRESCRIPCION 

Trataré de explicar el modo como se consuma el térmi

no prescriptorio y la forma en que puede y debe interrumpirse 

tal término. 

Quizá convenga ahora, ampliar mejor mi exposici6n, •

pretendiendo explicar lo anterior, puesto que resulta intere

sante comentar cuándo comienza a correr el t6rmino prescript2 

rio, así como entender que casos quedan comprendidos de la hi 
p6tesis legal, comenzando por este Ú1timo. 

En efecto, es de notarse que la disposición se ref i~ 

re por ejemplo, a los casos en que un crédito quede firme, ya 

sea ¡x:xrq.Eel interesado se conforme con él o porque la resotu•

ci6n administrativa o judicial que sobre el particular se •

dicte, cause estado. 

La disposici6n legal, supone que la autoridad fiscal haya 

realizado la notificaci6n del crédito dentro de 1os t6rminos• 

o plazos legales, En este caso, la Ley no se ~st~ refiriendo* 

precisamente a la facultad de las autoridades fiscales para• 

determinar en cantidad líquidad una prestaci6n tributaria • -
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sino que aquí se trata de 1a·preacripci6n de la facultad de t 

las mismas autoridades para hacer efectivo un crédito fiscal 

a cargo de los contribuyentes. 

En consecuencia, se trata de una resoluci6n que sí es 

conocida por e1 contribuyente, lo que a su vez origina que • 

el propio contribuyente se conforme con ella,· o bien que no • 

estando conforme con tal resoluci6n la impugne por algún re•~ 

curso administrativo o medio de defensa legal que resulte prQ 

cedente. 

Si la autoridad fiscal ordena que ésta sea notifica

da al contribuyente y así sucede, la figura de la prescrip •

ci6n, aparace si la autoridad fiscal se abstiene de hacer *
efectivo el crédito fiscal a cargo del contribuyente por 10 • 

que anteriormente afirmé, se trata de prescripción de los cr! 

ditos aismos y el término correspondiente empezará a correr • 

en la fecha en que haya notificado el crédito y este supuesto 

de la Ley nos conduce a tratar de delimitarlo con precisión,• 

pues también se puede tratar de créditos que adquieran firme

za lega1 y ello no obsta para impedir la prescripci6n. 

En el supuesto que se analiza, tiene que precisarse• 

con exactitud la fecha en que debe empezar a correr el térmi

no de prescripci6n y como la Ley nos dice, que ese término •

empezará a contarse a partir de la fecha en que e1 crédito •

puede ser 1egalmente exigido, es necesario analizar a mi jui 

cio dos situaciones distintas para fijar la fecha en que enpie

za a correr la prescripción. 

Efectivamente, en el caso de un causante afectado por 

una resoluci6n de crédito que le ha sido notificada, la pres

cripción empieza a correr al día siguiente de la fecha de no-
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-tificaci6n. 

-Si el cont_iibuyente realiza a1g6n acto que expresamea 

te involucre.- Su m'anifestaci6n de volundad de conformarse con• 

esa:resoluci6n, como podrá ser el pago liso y llano del crédi 
to fiscclide que se trate, o bien alguna gesti6n escrita que * 
impl~que el consentimiento con la resoluci6n, no aparece la * 
prescripci6n, a menos que la autoridad se abstenga de cobrar* 

en el segúndo caso. 

Como puede verse, estamos en presencia de un caso en * 
que la conformidad del contribuyente con la resoluci6n expr~ 
sa y otro, en el que a pesar de la conformidad del causante * 
no se cobra el crédito y da lugar a la prescripci6n. 

El otro caso contemplado, es el mismo que anteriormen 

te analizamos, con la peculiaridad de que el contribuyente sí 

intenta algún recurso o medio de defensa legal en contra de * 

la resoluci6n del crédito y una vez agotados los trámites le

gales correspondientes, o bien haber dejado de agotar alguno* 

de ellos por voluntad del contribuyente, adquiera firmeza la* 

resoluci6n administrativa o judicial sobre el particular se • 

dicte, es decir, supongamos que el contribuyente se inconfor

ma con la resoluci6n e interpone el recurso administrativo *

que proceda, o si es el caso, acude en juicio de nulidad en*

tre el Tribunal Fiscal de la Federaci6n,y posteriormente ago

ta los recursos o juicios que proceden ante los Juzgados de * 
Amparo y suprema Corte de Justicia de la Naci6n y no consigue 

nulificar la resoluci6n, pues las resoluciones dictadas por * 
esas autoridades le son adversas y mientras todo ello ocu•

rre, no empieza a correr el t~rmino prescriptorio, sino hasta 

que quede firme o causa ejecutoria la Última resoluci6n que * 
en ese procedimento se haya dictado; la prescripci6n en est~ 
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61tima situaci6n empieza a correr a partir del día siguiente• 
a aquel en que haya quedado firme o cause ejecutoria la reso

luci6n judicial corresPondiente. 

No debe entenderse que para que una resoluci6n judi•

cial cause ejecutoria, es necesario agotar todas las instan•

cias realtivas a ese procedimiento, pues tamblén quedan fir•

mes aquellas resoluciones judiciales que no son recurridas o• 

impugnadas dentro del plazo 1egal. 

Consecuentemente, ya se trate de una resoluci6n dicta

da en filtima instancia, como son las que dicta la Suprema Co~ 

te de Justicia de la Naci6n, por eso se llaman ejecutorias,•

pues ya no existe ningún trámite posterior que pueda revocar

las o modificarlas, o se trate de resoluciones que no hayan • 

sido impugnadas oportunamente, el término prescriptorio enpi.eza a 

correr a partir del día siguiente al de la fecha en que haya• 

quedado firme esa resoluci6n judicial, lo que significa que • 

en estos casos, aparece la prescripci6n cuando existe una re

soluci6n de esa naturaleza, es decir, que declara válida y 1~ 

gal la resoluci6n y no obstante ello, la autoridad fiscal re~ 

pectiva se abstiene de hacerla efectiva en contra del contri

buyente dentro de los cinco años siguientes, contados a par•

tir del día siguiente a aquel en que haya quedado firme o cag 

sado ejecutoria, la resoluci6n judicial o administrativa que* 

confirma la reso1uci6n. 

6. ANALISIS DE SUS CARACTERISTICAS 

Tradicionalmente se ha definido a la prescrici6n como 

la adquisici6n de un derecho o la extinci6n de una obligaci6n 

por el simple transcurso del tiempo y mediante el cumplimien-
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-to de los requisitos que la Ley marca. En este sentido se h~ 

bla de la existencia de dos tipos de prescripci6n: la adquis! 

tiva y la liberatoria. La primera se caracteriza por ser un * 
medio legal para llegar. a adquirir ciertos bienes. Así por eje!!! 

plo, conforme a nuestro Derecho Civil, la persona que posea • 

algún inmueble a título de duefio, de buena fe, en forma públ! 

ca, pacífica continua durante un período de cinco años cuando 

menos, adquiere el pleno derecho de propiedad sobre el mismot 

En cambio la prescripci6n liberatoria consiste en la extin •

ci6n de una obligaci6n, generalmente una deuda, y del corre!~ 

tivo derecho de hacerla efectiva. Así en materia mercantil la 

obligaci6n de pagar el adeudo contenido en un título de créd! 

to se extingue por prescripci6n en un plazo de tres años a •

partir de la fecha del vencimiento respectivo, en caso de que 

durante dicho plazo el acreedor no ejercite en contra de su • 

deudor ninguna acci6n encaminada al cobro del título. 

El articulo 146 del C6digo Fiscal de la Federaci6n 

·dispone lo siguiente: 

11 El. cr6dito fiscal se extingue por prescripci6n en • 

el término de cinco años 

El término de la prescripci6n se inicia a partir de• 

la fecha en que el pago.pudo ser legalmente exigido y se po

drá oponer como excepci6n en tos recursos administrativos.El 

término para que se consuma la prescripci6n, se interrumpe • 

con cada gesti6n de cobro que el acreedor notifique o haga • 

saber al deudor o por el reconocimiento expreso o tácito és

te respecto a la existencia del crédito. Se considera ges•

ti6n de cobro cualquier actuaci6n de ta autoridad dentro del• 

procedimiento administrativo de ejecuci6n, siempre que se •

haga del conocimiento del deudor. 
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Los particulares podrán solicitar a la autoridad la t 

declalatoria de prescripci6n de los créditos fiscales". 

Estimamos que con base en ese texto legal nos econtr~ 

moa e condiciones de proceder a analizar las principales ca

racte 1 ísticas de esta figura jurídico-tributaria: 

t. La prescripci6n se consume en un plazo de cinco *
años entando a partir de la fecha de exigibilidad del tribu

to o ontribuci6n, o bien a partir de la fecha en que se pag6 

indeb damente al fisco determinada cantidad y naci6 el consi

guien e derecho de solicitar su devoluci6n. Dicho en otras p~ 

labra., el tiempo que conforme a la ley, debe transcurrir es• 

de ci ca años. Igual plazo correspondiente en el caso de devQ 

lucioJes de impuestos que procedan conforme a la Ley. 

j 2. La prescripci6n corre tanto en contra del fisco •

-pues un medio de extinguir tributos o contribuciones- como*

en co tra de los particulares, toda vez que tambi~n opera pa

ra ex.inguir la obligaci6n de devolver cantidades pagadas in

debid mente o que conforme a la ley procedan, como es el caso 

ya me clonado del impuesto al valor agregado. 

Sobre este particular, no debe perderse de vista que• 

aun e ando el invocado artículo 146 parece más bien hacer re

feren ia a la prescripci6n de los tributos, el artículo 23 *

del m smo C6digo claramente establece en su Último párrafo *

que: La obligaci6n de devolver (lo pagado indebidamente al*

Fisco por los contribuyentes) prescribe en los mismos t6rmi*

nos y condiciones que el cr~dito fiscal". 

3. La prescripci6n es suceptible de interrumpirse con 

cada esti6n de cobro notificada al deudor o por reconoci *-
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-miento expreso o tácito de éste 6ltimo respecto de 1a exis•~ 

tencia del cr6dito. Por razones de orden 16gico, cada vez que 

el Fisco notifique al contribuyente una gesti6n de cobro o e~ 

da vez que el contribuyente notifique al Fisco una solicitud* 

de devoluci6n de lo pagado indebidamente, o bien cada vez que 

exista un reconocimiento expreso o tácito (aunque éste 61timo 

es extremadamente dificil de aprobar) de la existencia del *
adeudo Fiscal o del pago de lo indebido, el plazo para que se 

consuma la prescripci6n tiene forzosamente que interrumpirse. 

En efecto, una de las características esenciales de * 
la prescripci6n liberatoria consiste en que, para que esto ya 

que se configure debe haber una total inactividad por parte• 

del acreedor. Por lo tanto, principalmente las gestiones de * 
cobro notificadas al deudor ponen fin a esa inactividad e in

piden que 1a prescripci6n se consuma. Ahora bien, si tales •

gestiones no culminan en el cobro efectivo y reaparece la *~ 

inactividad del acreedor, el plazo prescriptorio se reanuda * 

de nueva cuenta. 

4. La prescripci6n puede hacerse valer indistintamen

te a través de una excepci6n procesal, o bien como una solic! 

tud administrativa. 

Con base en lo expuesto, consideramos que estamos ya* 

en condiciones de, a manera de conclusi6n, definir a la pres

cripci6n en los siguientes t~rminos: La prescripci6n es una * 
forma de extinguir tributos o contribuciones a cargo de parti 

culares, así como la obligaci6n a cargo del Fisco de devolver 

a los particulares contribuciones pagadas indebidamente o ~ue 

conforme a la ley procedan, cuando dichas obligaciones no se* 

hacen efectivas en ambos casos en un plazo de cinco años, con

tando a partir de la fecha de exigibilidad de tributos, o de* 
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la fecha en la que el pago de lo indebido se efectu6. La pre~ 

cripci6n puede hacerse valer tanto como excepci6n procesal o* 

como solicitud administrativa, según se presente o no una 

acci6n de cobro posterior a la configuraci6n de la prescrip•

ci6n; siendo de hacerse notar que el plazo para que se consu

ma esta forma de extinci6n tributaria, se interrumpe por cada 

gesti6n de cobro notificada por el acreedor ai deudor, o bien 

por el reconocimiento expreso o tácito por parte de áste Últ! 

mo respecto a la existencia del crédito. 
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7. PROPUESTA PARA LA REDUCCION DEL TERMINO 

Como ya había señalado en e1 punto anterior, en term! 

nos generales se habla de la existencia de dos tipos de pres

cripci6n como lo son, la Adquisitiva o Positiva y la Libera

toria o Negativa. Y se mencion6 que por ejemplo en materia ci 
vil en muchos casos como en la poseci6n de algón predio o in

mueble en forma pacifica y continua podía adquirir el pleno * 
derecho de propiedad durante el transcurso de cinco años; y * 
por otro lado por, ejemplo, en materia mercantil en casos co

mo cuando se tiene la obligaci6n de pagar un adeudo en un ti

tulo de crédito, se extingue por prescripci6n en un tármino • 

de tres años. 

Como puede advertirse, la prescripci6n, ya sea adqui

sitiva o liberatoria, se configura cuando se reunen dos ele•

mentos esenciales: el simple transcurso del tiempo y el cum•

plimiento de los requisitos que marque la ley respectiva. Ah~ 

ra bién, el único tipo de prescripci6n que contempla nuestro* 

Derecho Fiscal Positivo es la prescripci6n liberatoria. En *
efecto, dentro de nuestra disciplina la prescripci6n opera co

mo una forma de extinguir dos clases de obligaciones, a saber: 

l. La obligaci6n a cargo de los contribuyentes de pa

gar tributos o contribuciones: y, 

2. La obligaci6n a cargo del Fisco de devolver a los* 

contribuyentes las cantidades que 6stos últimos le hayan pag~ 

do indebidamente o las cantidades que procedan conforme a la 

Ley; en éste Último caso se encuentra, por ejemplo, el impue~ 

to al valor agregado, en el que no obstante que hay un pago * 

de lo debido, procede bajo ciertas condiciones, que le sea d~ 

vuleto al causante el importe del impuesto que hubiere pagado. 

Por consiguiente, en materia fiscal, la prescripci6n~ 
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es un instrumeOto·~·E!-xtintivo de obligaciones, tanto a cargo de 

los cont:Z:.\b':!Ye"~tes···c·O~o· -d~1· fisco, por el simple transcurso • 

del tiempo y.mediante el.cumplimiento de los requisitos que• 

la ley tributaria-establece, como ya había indicado. 

Teniendo claro lo anterior, podemos entender mejor *

que el hecho de tener que esperar determinado lapso de tiempo 

nos vá a traer consecuencias positivas o negativas de acuerdo 

a nuestr~s intereses que pueden repercutir en mayor o menor * 
medida al zoonos cabo de nuestra economía o a la inversa, pero •

que viendolo estrictamente desde el punto de vista del afect~ 

dom turno, sea el Fisco o sea el contribuyente, desde mi part! 

cular punto de vista creo que sería beneficioso una reducci6n 

del término de cinco a tres años, ya que de ésta manera se P2 

dr!a evitar para el afectado mayor facilidad para conseguir * 

un beneficio; y en éste punto, quiero hacer enfaciz en la pa~ 

te afectada porque normalmente cuando pasa la tercera parte * 

del tiempo establecido para que opere la prescripci6n, que c2 

mo yá sefialabamos en derecho fiscal es siempre de cinco añosf 

la parte afectada tiende a confiarse o incluso a perder con*

trol en algunos casos, dependiendo claro del número de oblig~ 

cienes y ocupaciones que tenga, del plazo y como en muchas s! 

tuciones tratandose del contribuyente, se le determina al de~ 

dor la omisi6n de una obligaci6n, a los cuatro años de haber* 

trancurrido la exigibilidad del adeudo, lo cual ya he coment~ 

do, trae como consecuencia que el término de la prescripci6n* 

vuelva a comenzar y esto es muy afectable para el causante • 

ya que como en muchos casos sucede, éste puede encontrarse en 

situaci6n desventajosa econ6micamente hablando y por consi *
guiente no poder cubrir el crédito u obligaci6n omitida. Pero 

como anteriormente se dijo, no s610 viéndolo desde el punto * 
de vista del sujeto pasivo o particular, sino tomando en cuen 

ta también el Estado, ésta reducci6n en el término le trae*-
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ria diversos beneficios ya que se podría tener una mayor re*T 

ducci6n Y en un más pronto plazo. 



CAPITULO V 

L A e A D u e I D A D 
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1. CADUCIDAD 

La caducidad se define, como la pérdida de un derecho 

por su no ejercicio durante el tiempo que la ley marca. El *
ejemplo más claro de esta figura nos los proporciona el Dere

cho Procesal a trav6s de la llamada "caducidad de la instan*

cia" que consiste en la pérdida del derecho de seguir promo•

viendo un juicio por no efectuar ningún trámite procesal du*

rante el tiempo que la ley respectiva señale: por ejemplo: *
seis meses. Dentro del contexto del Derecho Fiscal, la caducl 

dad se presenta cuando las autoridades hacendarías no ejerci

tan sus derechos para comprobar el cumplimiento de las dispo

siciones fiscales, determinar las contribuciones omitidas y•
accesarios, así como para imponer sanciones por infracciones* 

a dichas disposiciones, durante un plazo de cinco años 

sobre este particular, el Artículo 67 del C6digo Fis

cal nos proporciona una serie de elementos que van a permití~ 

nos señalar las características más importantes de esta figu

ra jurídico-tributaria. veamos en primer término lo que este• 

precepto legal establece: 

"Las facultades de las autoridades fiscales,. para com. 

probar el cumplimiento de las disposiciones fiscales, determ! 

nar las contribuciones omitidas y sus accesorios, así como *
para imponer sanciones por infracciones a dichas disposicio*

nes se extinguen en un plazo de cinco años contando a partir* 

del día siguiente a aquél en que: 

t. Se present6 la declaraci6n del ejercicio, cuando * 
se tenga obligaci6n de hacerlo. En estos casos las facultade

des se extinguirán por ejercicios completos, incluyendo aque

llas facultades relacionadas con la exigibilidad de obligaci2 

nes distintas de la de presentar la declaraci6n del ejercicio. 
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rr •. se present6 ·º debi6 haberse presentado declara *
ci6n o aviso que~correspé>ndá ;·a una contribuéi6n que no se ca.! 
cu1e por: eJ~r~1~1·a·s r·~~._·.~ .. -.'P~~~,i~ ·a~.· <Iu~ se causaron ias cantr1-

buc1ones cuaridO ~-~-º .eX'~st.8: ·1~· Obli9aci6n de pagarlas mediante* 
dec1araC.i6n •. 

III. Se hubiere cometido la infracci6n a las disposi 

cianea fiscales; pero si la infracci6n fuese de carácter con

tinuo o continuado, el t~rmino correrá a partir del día si*

guiente al en que hubiese cesado la consumaci6n o se hubiese* 

realizado la Óltima conducta o hecho, respectivamente. 

El plazo a queoo refiere éste,será de diez afias, cuan 

do el contribuyente no haya presentado su solicitud en el re*

gistro federal de contribuyentes o no lleve contabilidad, as!• 

como para los ejercicios en que no presente alguna declaración 

del ejercicio, estando obligado a presentarlas; en este Últi

mo caso el plazo de diez años se computará a partir del día s! 
guiente a aquel en que se debi6 haber presentado la declara *

ci6n del ejercicio. En los casos en que posteriormente el con

tribuyente en forma espontánea presente la declaración omitida 

y cuando ésta no sea requerida, el plazo será de cinco años, * 

sin que en ningún caso este plaza de cinco años, sumando al •

tiempo transcurrido entre la fecha en que debi6 presentarse la 

declaración ami ti da y la fecha en que se present6 espontanea

mente, exceda de diez años. Para los efectos de este Artículo* 

las declaraciones del ejercicio no comprenden las de pagos pr~ 
vicionales. 

2. PRINCIPALES CARACTERISTICAS DE LA CADUCIDAD 

Tomando como punto de referencia el dispositivo legal* 
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que se acaba de transcribir, procedamos al estudio de las ca•

racteríst':i.Cas Diás. sobresalientes de la caducidad: 

1. A ·travéS de la caducidad se extinguen los derechos 

que la ley otorga a las autoridades tributarias para el ejer

cicio de las siguientes atribuciones: 

a) Comprobar el cumplimiento de las disposiciones fi~ 

cales mediante revisi6n de declaraciones, visitas domicilia*

rias, verificaci6n de datos y documentos, etc. 

b) Determinar el monto de contribuciones omitidas más 

sus accesorios. 

e) Imponer sanciones por infracci6n a las normas fis-

cales. 

2. Por regla general el plazo para que la caducidad • 

se consume es de cinco años contados a partir de las siguien

tes fechas: 

a) Fecha de presentaci6n de declaraciones, o fecha en 

la que debieron presentarse (sean anuales o complementarias)* 

que correspondan a aquellas contribuciones que deban pagarse* 

por ejercicios; 

b) Fecha de presentaci6n de los avisos correspondien

tes a contribuciones que no se paguen por ejercicios o bien * 

fecha de causaci6n (nacimiento de obligaci6n tributaria) de * 

aquellas contribuciones que no se paguen ni 1nediante declara

ción ni mediante avisos; 

c) Fecha de cornisi6n de la infracci6n de las disposi

ciones fiscales. Si la infracci6n fuere de carácter continuo, 

el c6mputo se iniciará a partir del ara siguiente al que hu*

biere cesado la comisi6n de la infracci6n. 
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No obstante en casos excepciona1es el plazo para el t 

c6mputo de la caducidad puede ampliarse hasta un término de* 

diez años, cuando el contribuyente no se encuentra registrado 

para efectos fiscales o no ha dado cump1imiento a la obliga*

ci6n legal a su cargo de presentar declaraciones anuales de * 
impuestos. Aun cuando la ampliaci6n, en estos casos, del pla

zo para el c6mputo de la caducidad de diez añós en principio• 

vulnera una de las características esenciales de la relación• 

jurídico-tributaria en el sentido de que los contribuyentes*

no deben quedar obligados indefinidamente o por periodos exc~ 

sivos ante el Fisco, debe destacarse que esta ampliaci6n al * 
plazo de la caducidad s610 es aplicable a aquellos contribu*-

yentes que de plano se abstienen de cumplir con sus oblig~ 

cienes fiscales, y respecto de los cuales las facultades de * 

control y verificaci6n de las autoridades hacendarias se tor

nan por esa misma raz6n más dif iciles de llevarse a cabo. De* 

ahí que en estos casos, y s6lo en estos casos, se justifique• 

el que la extinci6n de las facultades de las autoridades fis

cales por caducidad se consume en un plazo de diez afias. 

Pero independientemente del plazo de consumaci6n no * 

debe perderse de vista que como la caducidad consiste esen *

cialrnente en la pérdida de un derecho por su no ejercicio du

rante el tiempo que la ley marca, el plazo para que se consu

me, ya sea de cinco años o de diez años, se cuenta precisame~ 

te a partir de las fechas en que nacen los derechos del fisco 

de comprobaci6n, determinaci6n de contribuciones omitidas e * 

imposici6n de sanciones. 

3. Por razones de 6rden lógico, la caducidad no puede 

estar sujeta ni a interrupci6n ni a suspensión. En efecto voi 

vemos a insistir que la caducidad es la p~rdida de uno o va•

rios derechos por no ejercitarlos durante el plazo que seña-
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-la la ley.··por consiguiente no existe forma de que sus efec ... 

tos ·se suspendan, .Yª que si esos derechos se ejercitan la ca

ducidad ··~1mPíem~nte 'no se configura. En cambio si, por cual•

qui~'r· m6~·1vo·~o !circuntancia, esos derechos no se ejercitan la 

caducidad.se.consuma. Lo que no es admisible es que se soste~ 

ga que los efeCtos de la caducidad son suscepitibles de sus*

penderse. 

De ahí que resulte criticable el contenido del quin

to párrafo del Artículo 67 del C6digo Fiscal de la Federaci6n 

cuando sefiala que la caducidad se suspenderá cuando se inter

ponga algún recurso administrativo o juicio. Si bien es cier

to que en favor de este criterio puede alegarse que cuando se 

interpone algún medio de defensa legal es porque la autoridad 

fiscal ya ejercit6 sus derechos (lo que en principio implica

ría que la caducidad no se ha configurado) y a trav~s del r~ 

curso administrativo o juicio lo único que se persigue es el• 

de dilucidar si tales derechos fueron o no legalmente ejerci

tados, tambi~n lo es que semejante disposici6n contraría uno* 

de los principios fundamentales que en materia de caducidad • 

establecieron nuestros anteriores C6digos Fiscales, por las • 

siguientes razones: 

a) La caducidad por su misma naturaleza no puede que

dar sujeta ni a interrupci6n ni a la suspensi6n, inclusive *

durante la tramitaci6n de instancias procesales, puesto que•

las mismas tienen precisamente por objeto determinar si los * 
derechos de que se trate fueron válidamente ejercitados por * 
las autoridades hacendarias. Por lo tanto mientras no se dic

te la resoluci6n respectiva la caducidad no se ha configurado 

y el t~rmino para la consumaci6n, lógicamente hablando, no •

tiene porque suspenderse. 
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b) Evidentemente lo que persigue el quinto párrafo *T 

del Artículo 67 del C6digo Fiscal es favorecer a las autorid~ 

des hacendarías procurando desalentar la interpoaici6n de me

dios de defensa legal por parte de los contribuyentesª En * -
efecto, al suspenderse el plazo para la consumaci6n de la ca

ducidad durante la tramitaci6n de instancias procesales la a~ 

toridad w claramente favorecidos sus intereses·, en virtud de * 
que si como consecuencia de dichas instancias se declara la * 
nulidad o legalidad de la resoluci6n que haya dictado, al h~ 

berse suspendido la caducidad, queda en posiblidad legal de * 
.emitir una resoluci6n en la que subsanen los vicios de la an

terior y as{ sucesivamente. Esto último, además de dar origen 

a innecesarias confusiones entre caducidad y prcscripci6n, * 
desvirtúa el verdadero papel de un C6digo Fiscal que, ante t2 

do, debe ser un cuerpo normativo regulador e imparcial de las 

relaciones tributarias y no, como sucede en este caso, un in~ 

trumento legal claramente favorecedor de los intereses del •

Fisco. 

4. Finalmente, el C6digo Fiscal señala que el contri

buyente, en la vía administrativa, podrá solicitar que se d~ 

clare que se han extinguido por caducidad las facultades de * 

las autoridades fiscales cuando transcurra, sin ejercicio de* 

atribuciones, el varias veces mencionado plazo legal por cin

co años. 

No obstante, en forma por demás inexplicable, el C6di 

go omite mencionar que la caducidad también puede hacerse va

ler como excepci6n procesal. En efecto , cuando la autoridad* 

hacendaría ejerce sus multimencionadas facultades de proba *

ci6n, determinaci6n de contribuciones omitidas e imposici6n * 
de sanciones, después de que ha transcurrido en exceso el re

ferido t6rmino de cinco años, no hay nada que impida que el * 
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particular afectado· al interponer el correspodiente medio de* 
defensa leg.a1 , haga valer la excepci6n de la caducidad. Tan* 

es así, que el sexto párrafo del también varias veces invoca
do Art!clllo 67 está exclusivamente dedicado a regular cuesti~ 

nea procesales directamente vinculadas con la autoridad. En • 

tales condiciones, tenemos que concluir que la caducidad se * 
puede declarar tanto como consecuencia de una solicitud admi

nistrativa, como también como consecuencia de una excepci6n•

procesal. 

Con base en los impuestos podemos concluir definiendo 

la caducidad en los términos siguientes: La caducidad es la * 
figura jurídico-tributaria por virtud de la cual se extinguen 

las facultades de comprobaci6n,determinaci6n de contribucio•-

nes y sus accesorios, e imposici6n de sanciones, que poseen 

las autoridades fiscales, por su no ejercicio durante el p1a

zo legal de cinco años contando a partir de la fecha de naci

miento de tales facultades, el cual no está sujeto ni a inte

rrupci6n ni a suspensión; siendo de hacerse notar que al ope

rar la caduciadad únicamente en contra del Fisco, la misma •

puede hacerse valer por los contribuyentes como solicitud ad

ministrativa y como excepci6n procesal. 

3. PRINCIPALES DIFERENCIAS ENTRE CADUCIDAD Y PRESCRIPCION 

Tal como debe desprenderse de la lectura de los dos• 

subtemas que anteceden, entre la prescripción y la caducidad 

existen grandes similtudes. Ambas tienen por objeto extin •

guir tributos o contribuciones; ambas se configuran en un *
plazo de cinco años; y ambas pueden hacerse valer como sol! 
citudes administrativas y como excepciones procesales. 
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Sin embargo, pensamos que tambi6n existen importantes 

diferencias entre ambas. De otra forma no estarían reguladas* 

como dos instituciones distintas. Sin pretender agotar un te

ma de suyo complejo y que ha dado lugar a numerosas discusio

nes entre destacados especialistas de Derecho Fiscal, sino *-
6nicamente con el prop6sito de ilustrar a quienes se inician* 

en el análisis de nuestra diciplina, a continuaci6n señalare

mos lasque, a nuestro juicio constituyen las diferencias más* 

importantes entre prescripci6n y caducidad: 

l. Mientras la prescripci6n opera tanto en contra co

mo a favor del Fisco; la caducidad exclusivamente opera en •

contra del Fisco. Dicho en otras palabras, se extinguen por*

prescripci6n tanto los tributos o contribuciones que los par

ticulares adeuden al Fisco como la obligaci6n a cargo de este 

Último de devolver a los primeros las contribuciones pagadas• 

indebidamente o las cantidades que conforme a la ley procedan. 

En cambio, en la caducidad únicamente se extinguen las facul

tades de las autoridades hacendarias relacionadas con la com

probaci6n, determinaci6n de contribuciones omitidas e imposi

ci6n de sanciones a particulares. 

Resumiendo nuestras ideas al respecto, podemos afirmar 

que la prescripci6n es una acci6n y una excepci6n que pueden * 

hacer valer los contribuyentes en contra del Fisco y el Fisco 

a su vez, en contra de los contribuyentes. Por lo contrario,• 

la caducidad otorga una excepci6n exclusivamente a los contri 

buyentes ante el Fisco. 

2. Mientras el plazo para que se consuma la prescrip

ci6n se interrumpe con cada gesti6n de cobro notificada por*

el acreedor al deudor, o bien por el reconocimiento expreso o 

táctico que este último formule respecto de la existencia de* 

cr~dito; la caducidad por su misma naturaleza no puede estar• 
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sujeta ni a interrupci6n ni a suspensi6n. Sobre este particu

lar, e1.Lic. Mariano Azuela GÜitr6n afirma: "La diferencia*

práctica medular que exista entre la prescripci6n y la caduci

dad radica en que mientras el transcurso del término de la *
primera s! está sujeto a interrupci6n y suspensi6n, el de la* 

segunda no es suseptible de interrumpirse, debiendo advertir

se que no se trata s6lo de palabras que se pueden utilizar *
arbitrariamente, sino que deben corresponder a la naturaleza * 
de la instituci6n que se present6 en el caso concreto. Si se* 

confunden los términos, existirá el peligro de que se estime• 

que se eligi6 un cambio equivocado y en el lenguaje de liti•

gante, se pierda un asunto ganado.•• 15 

En torno a esta distinci6n, debe tenerse muy presente 

lo que señalamos en su debida oportunidad: que toda vez que * 
la caducidad consiste esencialmente en la pérdida de uno o v~ 

rios derechos por su ejercicio durante el término que la ley• 

marca, cuando las autoridades fiscales ejercitan tales dere•

chos en tiempo, la caducidad ni se interrumpe ni se suspende 

simplemente no se configura. 

3. Mientras que el c6mputo para que se consuma la •

prescripci6n se inicia a partir de la fecha de exigibilidad• 

del crédito que se trate; el c6mputo para que se consume la•

caducidad se inicia a partir de la fecha en que nazcan las *
facultades de las autoridades fiscales. 

En efecto, tal como opotunamente se señal6, la pres•

cripci6n se cuenta a partir de la fecha en la que el tributo• 

o contribuci6n se vuelven exigibles, o bien a partir de la f~ 

cha en la que se efectúa el pago de lo indebido. En cambio, • 

la caducidad debe contarse a partir de la fecha en que nacen• 

las facultades de comprobaci6n, determinaci6n de contribuclo-

is. ll2u!la Qiitrái M>rlaro. ''la Pm>:ri¡:dfn y la Qó.cl.ibl ct!ltro <El. S1stam Fis:a1 H?Jdm 
ro" Art. piltiarl:> m el l'b. 5 c:E la Ievist:a JUrídla¡. /lnBrlo <El. tto. c:E l8e::tD c:E la.:; 
Otl\a'Slcb:I IIEt1:alerlcam• M!Ocico, 197.l. P. 71 
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-nes om.itidas. e ·1mposici6n de sanciones, que poseen las auto

ridades fiscales. Tan es as! que el Artículo 67 del C6digo *
Fisc.al de. la Federaci6n, al establecer el punto de partida P.! 

ra.el c6mputo de la caducidad, hace referencia precisamente a 

la fecha de presentaci6n o que debieron presentarse las decl~ 

raciones de impuestos, la fecha de causaci6n de las contribu

ciones y la fecha en que fueron cometidas o dejar6n de come*

terse las infracciones a las leyes tributarias. Esta distin•

ci6n aparece como enteramente 16gica si se toma en considera

ci6n que mientras la prescripci6n es ante todo la extinci6n * 
de ciertos derechos, facultades o atribuciones. 

4. CONSUMACION DE LA CADUCIDAD 

Hemos visto que el transcurso del tiempo influye en • 

la consumaci6n de la caducidad, por lo que desde luego, es i~ 

dispensable que la ley nos permita conocer los datos para ini 

ciar la cuenta del tiempo respectivo, datos que nos proporci~ 

nan las tres distintas fracciones del Artículo 67 ya citado. 

Por consecuencia, el término de la caducidad, se ini-

cia: 

l. A partir del d{a siguiente al que se hubiere venci

do el plazo establecido por las disposiciones fiscales para *

presentar declaraciones, manifestaciones y avisos. 

2. A partir del d{a siguiente al que se produjo el he

cho generador del crédito fiscal, sino existiera la obliga •

ci6n de presentar declaraciones, manifestaciones o avisos, y 

3. A partir del día siguiente al que se hubiera cometi 

do la infracci6n a las disposiciones fiscales; pero si la in•

fracci6n fuera de carácter continuo el término correrá a par*

ti r del día siguiente al en que hubiere cesado la infracci6n. 
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Con los puntos de partida anteriores, se conoce la • 

fecha en que se inicia el término para la consumaci6n de la * 
caducidad, términó que se inicia en forma automática, es de•

cir, no necesita de factor o elemento alguno para iniciarse,• 

sino el simple transcurso del tiempo. 

Debe aclararse ahora, que las reglas Y normas relati

vas a la caducidad que estoy comentando, son de carácter gen~ 

ral y rigen por tanto, para todos los impuestos federales. 

Si ya sabemos, que la caducidad opera por el simple * 
transcurso del tiempo y éste la ley lo fija en cinco años, no 

sujeto a interrupci6n ni suspenci6n, debemos también obtener• 

como conclusi6n que si el término esta fijado en años, por •

efecto de la aplicaci6n del segundo párrafo del Artículo 105 

del propio código Fiscal, se comprenden los días inhábiles. 

De manera que para el cómputo el plazo de la caduci*

dad, se comprenden los días inhábiles y los cinco años del •

plazo, se cuentan conforme a los días naturales o de calenda*

rio, así si la cuenta se inicia el lº de abril de un año de•

terminado, se consumará la caducidad el mismo día del mismo•

mes de los cinco años posteriores. 

En virtud de que éste término no está sujeto a suspe~ 

si6n, ni interrupción, conviene aclarar esta situación. 

Que el término de caducidad, no esté sujeto a interruE 

ci6n ni a suspensión, significa que el plazo una vez iniciado 

sigue corriendo, suceda lo que suceda, o sea que la actividad 

tanto de las autoridades fiscales como de los contribuyentes, 

no influye en el plazo que sigue corriendo, pues tratándose* 

de caducidad las gestiones escritas o no escritas de autori•-
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-dades o de los particulares no interrumpen o suspenden el *t 
plazo. 

En otras palabras, la autoridad tiene la facultad de* 

determinar créditos fiscales, sefialar las bases para su liqu.!_ 

daci6n, determinar la existencia de obligaciones fiscales Y*

para imponer sanciones, en un plazo de cinco afias y si en di

cho plazo, el ejercicio de sus facultades no culminan en una 

resoluci6n que contenga los efectos iniciados, se extinguen * 
sus facultades,sin importar las fechas de los actos realiza*

dos ni la cuantía de éstos, pues la caducidad como vemos, no* 

es susceptible de interrupci6n ni suspensi6n. 

En el supuesto de que consumada la caducidad la auto

ridad fiscal, determine un crédito fiscal, no significa que• 

la resoluci6n sea automáticamente ilegal, porque la caduci*

dad no opera de pleno derecho, sino que será necesario invo*

carla por el contribuyente afectado y hacerla valer en algÓn* 

medio de defensa adecuado para ello. 

Al derogarse al antepenúltimo párrafo del Artículo 67 

del C6digo Fiscal de la Federci6n, queda sin efecto·la excep

ci6n que señalaba anteriormente la Ley para los casos de cady_ 

cidad y así se suprime la disposici6n legal que favorecía de_!! 

medidamente al Fisco Federal, ya que tal disposici6n legal *

mencionaba que si la Autoridad Fiscal ejercía en tiempo sus • 

facultades y notificaba en tiempo la resolución, si ésta que

daba sin efectos como consecuencia de un medio de defensa le

gal por vicios de forma o de procedimientos o no estuviera •

fundada o motivada o bien, existiera incompetencia de la AUtQ 

ridad que la hubiera emitido, el término de la caducidad emp~ 

zaba a partir de la fecha en que se notificara la resoluci6n• 

que hubiera puesto fin a la controversia. 
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Con.ello, las Autoridades Fiscales. se ñutocremiaban• 

y no obastante que las resoluciones fueran ileaales por los • 

moti vos a·nter.iormente cita dos. la caducidad se encontraba in

terrumoida o:susoendida y no beneficiaban a los contribuven•

tes en cuanto al aspecto de seguridad jurídica. Afortunadamerr 

te, como se dice, esta disposici6n legal ha desaparecido y •

por tanto, vuelve la caducidad a hacer una figura tal y como• 

originalmente se concibi6 o sea que el plazo de caducidad a • 

partir del 1° de enero de 1983, no está sujeto a interrupci6n 

y s61o se suspende cuando se haga valer algGn recurso o jui•

cio. 

N6tese que en estos casos, se trata de una declara •

ci6n de insubsistencia de las resoluciones por razones de fOE 

ma , más no de cuestiones de fondo. 

5. LA PRESCRIPCION Y LA CADUCIDAD COMO MEDIOS DE DEFENSA DE 

LOS CONTRIBUYENTES 

Estas dos figuras de nuestro derecho fiscal, tiene la 

eficacia de medios de defensa de los contribuyentes, porque • 

usadas en esa manera, conducen a la eliminaci6n de responsabi 

lidades a carqo de los mismos. aunque la primera de ellas. la 

prescripci6n. también favorece al fisco federal. 

Con anterioridad. se vi6 que tanto en uno como en 

otro caso, los créditos fiscales afectados por prescripci6n* 

o por caducidad, no son automáticamente ilegales, ya que la•

ley no establece ese supuesto, de modo que para el contribu•

vente que se encuentre en esta situaci6n es necesario que ha

qa valer en vía de acci6n o de excecci6n. descripci6n o la ca 

ducidad. seqún proceda en defensa de sus intereses. 
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En v!a de acci6n, procede hacer valer estos supuestos 

(prescripci6n y caducidad) cuando sin que se haya determinado 

un crédito fiscal, transcurri6 el plazo legal, para determi•

narlo (caducida.d) o bien, cuando notificado un crédito fiscal 

la autoridad se olvida de hacerlo efectivo, también dentro *

del plazo legal (prescripci6n). 

En este evento, puede pedir el particular que se de*

clare la prescripci6n del crédito fiscal no cobrado, y tam •

bién puede pedir que se declare la caducidadcE las faculta•

des de las autoridades para determinar un crédito fiscal, no• 

determinado oportunamente. Entiendase que ello sucede por de

cisi6n del particular que ante la circustacias de su caso, *
ejercita de motu propio la acci6n. 

En cambio, en vía de excepción, se hace valer la pre~ 

cripci6n o la caducidad, cuando es la autoridad la que prete~ 

de cobrar Wl crédito fiscal que ha prescrito o bien cuando c~ 

ducan sus facultades para la determinación de un crédito fi~ 

cal, lo determina y lo notifica al contribuyente. 

En este caso, el particular se opone a la acción del* 

fisco, excepcionándose, es decir destruyendo la acci6n del *

fisco, haciendo valer la prescripci6n o la caducidad, según • 

proceda. 

6. SUGERENCIA PARA DISMINUIR EL TERMINO EN LA CADUCIDAD 

Ya hemos a lo largo de éste capítulo, cómo la caduci

dad es una figura jurídico-tributaria por virtud del cuál se* 

extinguen las facultades que poseen las autoridades fiscales, 

por no ejercitar durante el plazo legal de cinco años a par*-
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-tir de la fecha de nacimiento de todas las facultades y que• 

además a diferencia de la prescripci6n, no está sujeta a int~ 

rrupci6n ni a suspenci6n, y demás tomando en cuenta que* 

solamente opera en contra del fisco, los contribuyentes pue•

dan hacerla valer como excepción procesal o como solicitud a~ 

ministrativa. También hemos señalado que en casos excepciona

les, el plazo para el c6mputo de la caducidad puede complica~ 

se hasta un término de diez años, cuando el contribuyente no• 

se encuentra registrado para efectos fiscales, es decir no se 

ha inscrito el el R.F.c., así cuando tampoco no ha dado cum*

plimiento a la obligaci6n de declarar su impuesto anual. 

Tomando en cuanta lo anterior, nos podemos dar cuenta 

claramente que así como en la prescripci6n, en la caducidad*

sobre todo, la ley de nuestra materia le otorga a la autori*

dad hacendaría diversas ventajas por medio de las cuales que

da ampliamente favorecida ya que las aparentes facultades con 

que cuentan los contribuyentes para hacer valer ésta figura * 
jurídica, por medio ya sea, de intancias procesales o recur*

sos administrativos, la autoridad fiscal posee los medios de• 

desvirtuar por un lado, o de declarar la nulidad o legalidad• 

de la resoluci6n que haya dictado de acuerdo a lo que conven 

ga. 

Sin dejar de observar el sentido del Derecho Fiscal • 

que es regular las normas necesarias para ejercer la recauda

ci6n de impuestos aplicados sobre los particulares dentro de* 

una comunidad para llevar a cabo a través de una administra•

ci6n, el otorgamiento de benefactores para que dicha colecti

vidad viva en términos generales, satisfecha de las necesida

des prioritarias y secundarias; también es cierto que en mu•

chos casos (o casi todos), los gobiernos a través de las autQ 

ridades recaudadoras, obtienen ingresos mucho más amplios qu~ 
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los proyectados como presupuesto para ser destinados a obras* 

o servicios de interés público, por éstas razones, y conside

rando tanto a la prescripci6n como ala caducidad medios de d~ 

fensa de los que puede tomar mano el causante, debemos hacer* 

notar que en nuestro C6digo y en general en todas las leyes * 
fiscales, los particulares carecen de ventajas ante el fisco, 

por lo que en éste trabajo debemos sefialar, uria vez habiendo* 

visto las caracteristicas generales de ésta figura legal, así 

como sus funciones, su aplicaci6n y sus términos, que nos in

clinarnos para una disminuci6n en su vigencia, ya que está el~ 

ro entender que el hecho de que la autoridad cuente con menor 

tiempo para ejercer sobre el contribuyente sus facultades de

cobro, éste podrá tener una pequeña ventaja sobre el fisco, • 

lo cual no consideramos injusto debido a las limitaciones se

ñaladas anteriormente para el particular, ésto sin analizar * 

momento el momento de las obligaciones fiscales que la autor! 

dad hacendaría determine. 

Por consiguiente, tratándose de las facultades de COfil 

probaci6n, determinaci6n de contribuciones y sus accesorios,• 

e imposici6n de sanciones, la autoridad s6lo debe contar con* 

un término de tres años as! como en la prescripci6n, para que 

se extingan , y en los casos en que el causante no se encuen

tre registrado o no ha cumplido con su declaraci6n anual co*

rrespondiente, en los que el plazo para el capítulo de la ca

ducidad puede ampliarse hasta un término de diez años, consi

deramos que éste no debe ser mayor a cinco afias, si tomamos • 

en cuenta entre otras cosas, que la caducidad no está sujeta• 

a interrupci6n o suspenci6n. 

Considerando lo anterior, debemos estar consientes •

que la autoridad tributaria que es quien en última instancia• 

determina el monto, la forma y el procedimiento de pago a ~ 
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seguir con relaci6n a los impuestos, independientemente de s2 

meter a las iniciativas de ley, a través de las fases del pr~ 

cedimiento legislativo, que por fortuna o desgracia, en nues

tro país regularmente no se someten a una estricta revisi6n y 

por consiguiente difícilmente se objeta una iniciativa manda

da por el poder ejecutivo, por lo que la autoridad comentaba

mos, cuenta con una serie de facultades para imponerse sobre• 

el contribuyente, por lo que debemos propugnar por nuevas op

ciones que conduscan a un mayor equilibrio entre el Contribu

yente y el Fisco. 
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CONCLUSIONES. 

Tomando como base, 1a importancia relevante que el •

Derecho Fiscal tiene incluso entre las demás ramas del Derecho 
es indispensable señalar cada una de sus características, sus• 

antecedentes~ justificaci6n hist6rica, as{ como tambi~n su au

tonomía científica y objetivo, por ello ante todo se procura • 

hacer menci6n de la materia en general, ya que teniendo un co

nocimiento global de ella, podemos entonces continuar estudian 
do y analizando los siguientes puntos que se incluyen en ~ste* 
trabajo. As~ como ya hemos visto, dentro de los diversos pun

tos tratados, se procur6 independientemente de incluír los te

mas que creímos, fueron los más adecuados,tratamos de resaltar 

aquellos conceptos que debieron tener mayor importancia, y se

flalabamos en el capítulo I 1a def inici6n del Derecho Tributa -

ria, en la cuál observamos que la recaudaci6n de impuestos ti~ 

ne como objeto principal, garantizar satisfacer las necesidafus 

de una comunidad, sin embargo 6sto depende de muchas circunst:an 

cias de fondo Y de forma, de c6mo se lleve a cabo la adminis~ 
ci6n de esos ingresos y la forma en que se v& a canalizar por• 

ende, e1 presupuesto que se tenga. Precisamente esa finalidad 

de regular y de equilibrar la relaci6n entre ingresos y gasto• 

p6blico, es una de las prioridades de las leyes fiscales, las 

cuales es indudable a6n necesitan modificaciones, algunas pro

fundas, otras no tanto, pero que independientemer1t.e C:e .1 as * -
transformaciones que van sufriendo por el hecho mismo del de

sarrollo financiero y econ6mico que encontramos en un pa!s, se 

necesita seguir estudiando e investigando mucho sobre 6sta ma

teria que aún se encuentra no muy explorada. As! pu6s, hemos• 

tenido que observar ei objeto de ~ata disciplina la cuál, como 

yá hablamos indicado, estudia y analiza las diversas normas •

jurídicas que regulan 1a relaci6n en virtud de la cuál el Est~ 

do exige de los particulares sometidos a su autoridad o potes-



-tad soberana la entrega de determinadas prestaciones econ6-

micas para sufragar el gasto público. El continuo crecimie~ 

to de las funciones del Estado, constituye como ya habiamos* 

indicado al principio de ~sta obra, un signo caracteristico* 

de los tiempos que corren. El Estado debe esforzarse en pr2 

mover las condiciones econ6micas favorables para que una so

ciedad pueda desarrollarse, y esto lo manifi7sta en el acre

centamiento de las cargas públicas, por tanto el régimen fi

nanciero del Estado, tiene a su cargo proveerse de los eleDE!!. 

tos necesarios para realizar tales prop6sitos, así lo sefiala 

el maestro Serra Rojas. Esta situaci6n le dá al Derecho Fi~ 

cal gran importancia, ya que todo el crecimiento en las car

gas públicas va necesariamente acompañado de una evoluci6n* 

en los mecanismos y procedimientos legales que deben regirlo, 

los que cada día tienden a hacerse más complejos y sof istic~ 

dos. Partiendo de ésto, que nuestra sociedad. moderna, inme~ 

sa en un también complejo régimen de economía mixta, demande 

imperiosamente la presencia de numerosos especialistas fisc~ 

les debidamente capacitados. No s6lo para la ejecuci6n de * 
las leyes y programas ya establecidos, sino fundamentalmente 

para llevar a cabo las delicadas e importantes tareas de pr~ 

yecci6n y planeaci6n fiscales. 

Por ello hemos creido conveniente, escoger un punto 

que demanda en un estudio y un análisis profundo entre much:B 

otros como decíamos, que indiscutiblemente puedan tener in -

cluso mayor relevancia, pero que no por ello carece de la •

suficiente importancia para desviar nuestra atención en el.* 

Para ello hemos tenido que analizar como ya habíamos indica

do, varios puntos necesarios para poder entender mejor las * 

figuras jurídicas de la prescripción y la caducidad, inclu -

yendo un capítulo relacionado con el tributo o contribuci6n, 

en el que incluimos su definici6n o concepto, su nacimiento, 



exigibilidad y su determinaci6n, con ello tenemos un conoci
miento básico de un elemento fundamental no s610 para lo re

lativo a éste trabajo, sino a toda la materia tributaria, •

por. otro lado el haber incluido al sujeto y al crédito fisCBl 

fu6 con la finalidad de saber y conocer a quién vá dirigido• 

el contenido general de la legislaci6n tributaria, quién es 

el beneficiado o en su defecto, el perjudicado al aplicarse• 

la ley y por tanto las reformas o modificaciones que de • -

ella se haga. Y si se trata de examinar los medios de impug 

naci6n o parte de ellos, que en materia fiscal existen, como 

derecho para los gobernados, resulta necesario conocer lo *

más posible a los sujetos que intervienen en la relaci6n tr! 

butaria y sus principales características. 

Por otro lado ya dentro de los puntos más importan

tes dentro del tema de la presente obra, observamos que la • 

prescripci6n y la caducidad siendo figuras similares, tienen 

importantes diferencias no obstante que ambas funcionaran CQ 

mo medios de defensa en determinados casos contemplados den

tro de los puntos que analizan sus efectos y características 

Hemos visto c6mo contrariamente a lo que la mayoria de los • 

contribuyentes piensan sobre el hecho de que por medio de ~~ 

tas figuras jurídicas, se pueden liberar de todas sus oblig~ 

cianea fiscales, ya que por medio del análisis de las dispo

siciones legales sobre 6ste punto, nos damos cuenta que lo • 

anterior no es totalmente exacto, es decir, que s61o son JX'E!i!. 

criptibles algunas de las obligaciones de los causantes, pe

ro no todas. Tambieñ podemos concluir que el objeto de la • 

prescripci6n es que tanto los intereses del fisco como de *
los particulares, no est6n indefinidamente sin poderse dete~ 

minar con precisi6n, es decir que por medio de la prescrip-

ci6n así como tambi6n de la caducidad, se permite legalmente 

una estabilidad que precise y determine el monto o el conoci 

miento de las obligacionee tanto del fisco como de los part! 



-culares. El hecho de proponer una reducci6n en sus términos, 

es con el objeto precisamente de que esa estabilidad se en •

cuentre con mayor facilidad. Es importante sefialar que tanto 

la prescripci6n como la caducidad están sujetas a interrup •

ci6n la cuál trae como consecuencia que el término transcu -

rrido vuelva a comenzar lo cuál implica como ya vimos, una •

nueva oprtunidad para el fisco principalmente, de hacer efec

tivo un crédito pendiente, sin lugar a dudas existen muchos -

casos en que éstas facilidades para extinguir obligaciones, -

beneficie injustamente a quián no deberla beneficiar, pero •

también es cierto que en muchos casos la ley ya de por s!, -

perjudica a quién no debiera, esto sin contar los vicios exi~ 

tentes en su aplicaci6n por estas razones, tendemos a incli -

narnos a ver por los intereses de quién resulta ser contribu

yente cumplido y que en muchas ocaciones es injustamente tri

butado por cargas impositivas, auque al tratar de hacerlo re
sulten beneficiados otros que no lo merezcan. 
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