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l'RESEJITACim. 



PIESFJfTACll* . 

La proporcionalidad y la equidad son dos características 

que deben formar parte de la esencia del Derecho Fiscal. Hablar 

de proporcionalidad y equidad es hablar de justicia tributaria. 

El sistema fiscal mexicano fundamenta su validez en el -

articulo 31 fracci6n IV de la Constitución que establece como 

obligaci6n de los mexicanos" ,,, CONTRIBUIR PARA (os GASTOS

PÚBLICOS,,,, DE LA MANERA PROPORCIONAL V EQUITATIVA QUE DISPOli 

GAN LAS LEYES , "Ahora bien, ¿ Se cumple con esas exigencias 

constitucionales en el Derecho Fiscal Mexicano 1 

En el inicio de este trabajo se hace un repaso de los 

antecedentes de los impuetos; se indica como desde que el 

hombre empieza a vivir agrupado, paga impuestos como un 

reconocimiento a la autoridad del gobernante de la gens; como 

los primeros grupos sociales m.as fuertes, exigieron a los más 

d6hiles el pago de tributos, primero en especie, y despu6s de 

la invenci6n de la moneda, los pago,; se hicieron también con esta. 

Ahf se expone como se efectu6 la recaudaci6n Fiscai en 

Grecia y durante 11 Edad Media. En los feudos y en los 

nacientes Es ta dos Europeos; en un principio se cobraron impue! 

to,; pagoderos con servicios personales y en especie. 



En el mismo capítulo, se explican y analizan los antece • 

dentes del sistema tributario mexicano, partiendo de la llega

da del pueblo Azteca al Valle de México,)' como son ellos 

quienes tienen que pagar tributo a los primeros pueblos esta 

blecidos en esos territorios. 

Al sobrev~nir el florecimiento del pueblo Azteca, será a 

ellos a quienes paguen tributos los demás pueblos rndicados en 

la inmediaciones del Valle de México dominado por los pr.imeros. 

A Ja llegada de los españoles a América, los pueblos uut6s_ 

tonos tiene que pagar tributos a la España Imperial y coloniali_;;_ 

ta, con los distintos tipos de impuestos que •e exigían a los -

pueblos de América. 

Con lu independencia de México, se estructura un sistema • 

Fiscal inapropiado, lo que provoca grandes problemas económicos 

al naciente Estado mexicano. 

A esas dificultades, se agregan otrus, como las frecuentes 

guerras fratricidas que terminan co11 la gL1crra <le Reforma, 

después de la cual se establece el Federalismo como forma de 

cstructuri1rsc del Estado mcxicnno. 

Durante el largo período de gobierno del General Porfirio -

Díaz, se vive un corto pla:o de bonan:a econ6mica con Jos6 !ves 



l.imantour u cargo de la llacienda l'úhl ica Frdrral. 

Los desequilibrios econ6micos )' sociales, así como la 

larga estancia del General Día• en el poder llevan al país 

otro enfrentamiento armado, a curo término se establece el r~ 

jimcn político que actualmente prevalece. 

En el capítulo Segundo del trabajo, Se hace un an6lisis 

de los significados que se han dado a Jos conceptos de propor

cionalidad y equidad,dcsde Grecia antigua hasta la actualidad, 

pasando por las distintas corrientes filos6ficas que florecie

ron en ese lugar; de Roma se consider6 a Ciccr6n y de la Edad 

Media a tres pensadores de la époc". 

De la Edad Moderna, dnicamente se tom6 en cuenta a Kant, 

por ser la figura más relevante de todo ese período; y de la 

actualidad se expone la idea que tiene a cerca del tema llans 

Kelsen, Jurista y fil6sofo austriaco, fundador del jusposit! 

v ismo, 

El capítulo Tercero denominado "La proporcionalidad y -

Equidad en el lle•echo Constitucional Mexicano " hace una sembla!l 

za h.ist6ricn <le los documentos fundamC'ntalt'S que rigieron a -

nuestros país desde la Constituci6n de cadi: ha•ta la <le 

Qucrétaro, revisando el tratamiento que todos estos documentos 

jurídico políticos dan a las contribuciones. 



Asimismo se analizan las consideraciones de esos documen· 

tos en relaci6n con los impuestos y las apreciaciones que 

hacen en relaci6n con los conceptos de justicia tributaria. 

A continuaci6n y dentro del mismo capitulo, se exponen las 

t6sis que ha sustentado la Suprema Corte de Justicia de la 

Nación, en relaci6n con la interpretaci6n y el valor jurldico 

que debe darse a los conceptos de proporcionalidad y equidad, 

así como las ambigüedades en que ha incurrido al resolver 

acerca de tan importantes conceptos y opiniones personales al 

tema. Conformando una valiosa fuente de informaci6n actuali· 

zada de la jurisprudencia respectiva. 

Además se hace un breve análisis del problema de la doble 

tributaci6n, desde su definición y formas en que se puede pre

sentar, hasta la jurisprudencia,de la corte relativa al probl~ 

mn, se repasan los conceptos constitucionales que aluden al D~ 

recho Fiscal, en ellos se puede notar que no existe disposici6n 

constitucional que lo prohiba, también se hace referencia al -

alcance y valor jurídico de los conceptos que son materia de e! 

te trabajo. 

Ya en el capítulo cuarto se abordan los aspectos relativos -

al problema que enfrentan los gobiernos de los paises estructur1 

dos bajo el régimen federal en cuanto al ejercicio del "Poder -

Tributarlo" así como de la ·~ohcranln Tributaria Plena". 



Como complemento se analizan algunos puntos relativos a la 

actual situaci6n fiscal municipal dado que, al no tener "Sobera

n{a Tributaria" sino "Dependencia Financier~' de la Federaci6n 

y de los Estados, no cuenta con fuentes autónomas de recursos -

que la provean de estos, lo cual hace imposible el dogma consti 

tuclonal del "Municipio Libre". 

En es te apartado se hacen algunas proposiciones· para dar -

un mejor trato al municipio, como el fideicomiso de administr! 

ci6n de recursos municipales o el hecho de dejar al Congreso de 

la Uni6n el "Poder Tributario Municipal", a f!n de que las per

cepciones municipales puedan ser uniformes en todo el pats, co

mo se pretende hacer a trav6s de los sistemas de coordinación -

fiscal. 

Inmediatamente después, se hace una breve resefta de la dis

tribuci6n del "Poder Tributario" en México desde la Constitu-

ci6n de 1824 hasta la actual, 

También se narra lo ocurrido en las convenciones nacionales 

fiscales de 192h, 1932 y 1947. 

Posteriormente se expone el problema de la doble tributa-

ci6n interna e internacional r ln forma tan dÍstinta en que pu! 

den tener soluci6n dado que los conflictos de Leyes en el espa

cio, tienen soluciones diferentes. 
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Inmediatamente después se expone un sistema para evitar • 

la doble'tributaci6n internacional por medio de los tratados· 

internacionales o el "Tax Credit". 

Por altimo, una vez analizado y revisada toda la tem4tica 

del trabajo, se concluye con las consideraciones particulares· 

del autor, mismas que son el producto neto de mi conocimiento· 

e investigaci6n que durante aftos, he dedicado con respeto y a!!_ 

miraci6n a la ciencia rectora de la vida social, el Derecho. 

\ 



CAPITULO 1 



1. ANTECEDENTES llISTORICOS DE LOS IMPUESTOS 

1. 1 ANTI GUEDAD 

1.1. 1. ORIGEN HIS'fORICO - SOCIOLOGICO 

Los impuestos nacen desde que el hombro 

empieza a vivir en sociedad, Ja primera razón hi•tórico-socioJ~ 

gica radica no solo en Ja necesidad de cubrir gostos gencrnJes, 

sino en hacer valer Ja suprcmaciu de un sujeto sobre los dcm5s 

miembros de su grupo social, desdo Juego que tomhién sirve pora 

que el gobernante, pueda con esos recursos, cubrir los gastos -

de su gobierno. 

1. 1. 2. TRIBUTOS INT_EHESTATALES 

También Jos impuestos han nacido como -

una forma de sujeción de un Estado a otro, este tipo de gravám~ 

nes casi siempre han surgido como rcsl1ltaJo de las g11crras, al 

final de las cuales, los pueblos vencidos pngan tributos a Jos 

vencedores. 

El Imperio Romano sicm;irc cohró a sus -

colonias, fucrtr.s tributos para asi, hnccr evidente su suprcmn

cía, a<lC'mfls de que con ello, el Estado Homa1w percibía ingresos 

para cumplir con sus fines pollticos <lo expansión y aligeraban 

la carga pQblica a los ciudadanos romanoA, ª'lmismo lo hirieron 



los Babilonios, Asirios, Aztecas, E¡ipcios, etc,, quienes des

pués de triunfar en sus caapaftas ailitares, iaponlan tributos 

a los pueblos perdedores. 

Los pueblos Babilonios ade••s tevanta

ban monumentos en los que se dejaba por escrito el tributo que 

les deblan pagar. 

1.1.3, PAGOS EN ESPECIE, 

En un principio, los tributos se pagan 

en especie y como prestaciones personales directas, de acuerdo 

con las necesidades del grupo social y de su dirigente. Segu

ramente estos impuestos priaero no tuvieron una forma uniforme 

de ser calculados por lo que fueron aplicados en forma caprich~ 

sa y arbitraria, en base a la inventiva y el ingenio del recau

dador. 

1.1.4. OPINION DE ENGELS. 

Federico.E_ngels (1) dice que el i~uesto 

nace en forma espontAnea coao una auestra de respeto hacia aque

llos que estln investidos de poder y autoridad moral sobre su -

aens, es decir, .. el Pater Familia. El iapuesto no nace coao una 

iaposici6n, sino coao un acto volitivo. 
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1.1,S. ANTECEDENTES MAS RllMOTOS. 

Los docuaentos ••s antiguos que contie

nen disposiciones de car4cter fiscal son de Egipto, China y Me

sopotamia (2), En esos documentos se encuentran disposiciones 

tributarias, pagaderas con trabajo personal, necesario para la 

realizaci6n de diversas empresas del Estado, coao ejeaplo, en 

Egipto, la construcci6n de la Pirámide de Keops se'Tealiz6 con 

el trabajo ftsico de tributantes. 

As'i'mismo, Salo116n recibi!I tributos a •! 

nera de trabajo personal y directo, necesario para cllJlplir fi

nes pOblicos y hasta personales como fuE la construcci!ln de su 

pal.acle, 

El Rey M,inos de Creta, recibla seres h!!. 

manos en forma de tributo, de lo que se desprendi!I la leyenda 

del minotauro de Creta, del cu~l se dice que se alimentaba con 

seres humanos. 

1. 1. 6. LA RECAUDACIOll. 

En la antigucdad los recaudadores de -

impuestos reali-zaban su trabajo con la intimid.aci6n y la iapo

sici6n de la fuerza, ya que el pago no se hacía de aanera volun 

taria, ~stos eran odiados como si se tratara de verdugos o ator 

mentadores. 
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1.1.6.1. 1!11 GRECIA. 

Como excepci6n tenemos el pueblo 

Griego, de quienes, se dice, que en su sistema de vida democrá

tica, los impuestos eran pagados de manera casi espontánea, La 

poblaci6n estaba dividida por el monto de su patrimonio para que 

as!, pagaran m4s impuestos los que tuvieran un patrimonio mayor 

(3), Existla la "Trieerarchia" consistente en el honor que re

cibla un rico de sostener durante un ano un buque del servicio 

pllblico (4). 

A trav~s de los tiempos han 

existido personalidades que han sido recaudadores de impuestos 

como Confucio, fundador del Confucionismo y Lao Tze, fundador 

del Taoísmo, ambos de China. 

_De Jesucristo se dice que en 

un verdadero acto de amor al pr6jimo, comi6 en la mesa de un 

recaudador de impuestos, ellos eran poco gratos para el pueblo 

judlo, ya que por su propia funci6n son personas impopulares, 

y a esto hay que agregar que los tributos se destinaban al Im

perio de Roma que en ese entonces tenía sometido al pueblo ju

dio (5), 
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1. Z, EDA.D MEDIA. 

Durante la Edad Media, (6) el sistema fiscal 

era antrquico, arbitrario e injusto rayando en el extremo de lo 

inhumano e infamante, es en esta época en que nacen impuestos y 

sistemas fiscales, algunos de los cuales afin prevalecen y en -

otros casos son la base de impuestos vigentes. 

Los impuestos de esa época tienen una forma 

de control en los Censos, Derechos y Servidumbres que percibían 

los set\ores feudales, desde luego, con los cambios que poco a -

poco el tiempo, as! como las necesidades econ6micas, pollticas 

y sociol6gicas le van imprimiendo. 

1.Z.1. TIPOS DE OILIGA.CIONES PISCA.LES. 

Para los vasallos y los siervos habían 

dos clases de obligaciones fiscales: a) las consistentes en la -

prestaci6n de servicios personales, y b) las de carácter econ6mi

co; Estas a su vez se dividen en dos tipos: 1) las pagaderas en 

especie, y 2) las pagaderas en dinero. 

1.Z.1.1. DE SERVICIO PERSONAL, 

Entre las de servicio de per 

sonal se encontraba el servicio militar, consistente en la obli 
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gaci6n de aco•paftar al seftor feudal a la 1uerra, posterior11e~ 

te durante el siglo XIII la obligaci6n se redujo a aco•paftar 

al seftor feudal hasta los ll•ites deter11inados previaaente, y 

por un t6ra1no no mayor de 40 dlas; peraanecer en la auardia 

del castillo, o bien la obli1aci6n de alojar en su casa a los 

visitantes del seftor feudal, este Gltiao caso estaba debida

mente reglamentado, precisando nG•ero de personas y dlas al 

afio que el causante estaba obligado a alojar, asl éomo el ti

po de atenci6n que debla ofrecer. 

Taabifn coao trabajo pers~ 

nal y directo, estaban obligados a prestar asesorla a su seftor 

feudal en aquellos negocios de su conocimiento, estos consejos 

o a.sesorlas se deb lan ofrecer en las audiencias convocadas pa

ra ese efecto y las cuales se celebraban tres dlas en el afto: 

pascua, pentecos tes y nochebuen.~. 

Existla otra foraa de obli

gaci6n personal que consistla en cultivar la tierra del seftor 

feudal ciertos dlas a la seaana, o alaacenar las ateces, el i! 

puesto especificaba si el siervo,debla taabifn contribuir po

niendo sus propios aperos y aniaales, cuando para ello· era ne

cesario, Tambifn existla el derecho de pernada, 

1.2,l.2. DE CARACTEI ECOllOlllCO. 

Entre los impuestos pagade-
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ros en especie estaba el de "manos •uertas", que consistla en 

el derecho que tenla el seftor feudal, de adjudicarse los bie

nes de la herencia de sus siervos, cuando estos •orían intes

tados o sin dejar hijos, ya que no estaba permitido heredar • 

en l!nea transversal. 

En caso de que un siervo 

dispusiera en su testamento dejar como heredero a ~Í¡uien que 

no fuera su descendiente se tenla que pagar el "derecho de re

lieve" que consistía en una fuerte suma de dinero que se deb(a 

cubrir para poder heredar en forma transversal, o sin que hu

biera parentesco. 

El impuesto del "diezmo" -

era la entrega de la d@ci•a parte de los productos a¡ropecua

rios tales como trigo, avena, h~no, ¡allinas, borregos, etc. 

Bxistfa otro impuesto consistente en la "Contribuci"n de Vino" 
; 

que los parroquianos deblan hacer a su i¡lesia. 

Existla el "impuesto de pe! 

je", por transitar por los caminos del feudo; "el pontazgo" se 

cobraba por utilizar los puentes del feudo, estos gravámene~,

mfis que impuestos deben ser considerados col'lo derechos, ya que 

se pagaba por un s•rvicio recibido, y la cuota era segan se -

tratara, del tránsito de personas o para el transporte de •er

cancfas. 
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Este tipo de derechos es el origen de los 

impuestos a~cabalatorios, impuestos nocivos a la economía por 

que solo sírven para encarecer los productos y restringir la 

circulaci6n y comercializaci6n de los aismos. Algunos de estos 

ispuestos, con el tiempo se conviertieron en los actuales impue! 

tos de importacidn y exportaci6n. 

A los contribuyentes omisos y renucntes,

para el cuapli•iento de sus obligaciones fiscales, se les metía

en celdas de castigo, c4rccles, c4maras de tormento, o en galeras 

hasta que pa¡aban o •orían. 

Los pagos en especie poco a poco fueron 

sustituy,ndose por pa¡os en dinero, De 'stos dltimos podemos 

citar, la " tasa de rescate " , consistente en el pago de ciertas 

cantidades en dinero, en lugar del pago de impuestos en especie

º en trabajos personales; esta tasa de rescate se pagaba por 

cada cabeza de ganado del tipo que fuera. Asi•ismo se pagaban 

ispuestos por cocer pan en el horno seftorial; moler trigo en su 

so1ino, así coao extraer el jugo a sus uvas en el lugar sefialado 

para este fín por orden seftorial de manera obligatoria, dada a -

conocer por bando, por lo que se le llamaban " banalidades " 

tallbi&n se pa¡aban por el servicio de impartici6n de justicia. 

El impuesto predíal tiene uno de sus di· 

versos antecedentes en el impuesto medieval denominado " talla o 
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pecho " , el cual se debla cubrir una o varias veces al afto. 

primero esto fue en forma arbitraria y despu~s se logr6 fi-

jar con regularidad, para ello se determinaron ciertas fe-

chas, como casos extraordinario~ estos eran : el casamiento • 

de la hija del seftor feudal, el armar caballero al hijo del -

señor feudal y otros casos preestablecidos. 

En los tiempos de la Revoluci6n. Fran

cesa, el impuesto predial aGn se llamaba "talla", recibi6 este 

nombre porque desde sus inicios, en el momento de pagarlo y -

como un acto ceremonial, se tallaba un cuchillo en un pedazo· 

de madera, este impuesto se pagaba sobre base fija y visible 

(un catastro ) , renovable cada treinta años. La tierra era 

clasificada en tres tipos según su calidad, uso y fertilidad, 

y el pago de este impuesto estaba asegurado de manera natural 

con garantía real del propio bien inmueble. 
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1. 3, MrECEDEJrnS DEL SISTBIA TIIIUTAUO lllEllCANO. 

1325 - 1947 ) 

Con el propósito de hacer un análisis breve a 1 

sistema tributario mexicano, desde el punto de vista histórico, y 

el ánimo de mostrar los grandes contrastes que resultan de las 

transformaciones sociales, políticas y econ6micas que nuestro 

M6xico ha vivido a trav6s de los dltimos siglos, me permito con -

tinuar este capítulo haciendo referencia a los primeros sistemas 

impositivos anteriores a la Colonia, así se podrán apreciar los 

resultados que esta evolución ofrece en perfeccionamiento, del 

sistema, el cual se seguirá buscando en provecho del pueblo y 

del gobierno, apoyándose este dltimo en cada vez más eficaces 

criterios de justicia,equidad y proporcionalidad fiscal. 

1.3.l. EPOCA PRECOITf.SIANA. LOS AZTECAS. 

Con el ánimo de sojuzgar a los Estados 

conquistados por ellos, los pueblos Nahoas crearon un primer sis

tema impositivo , éste era severo y rígido a cambio de lo cual 

respetaron las instituciones políticas de los pueblos por ellos -

sometidos; así sustituyeron sus aspiraciones de constituir un 

gran Imperio, con la de conseguir riquezas para así, con ellas 

hacer crecer sus ej6rcitos y llenar sus arcas pdblicas. 
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Los Aztecas exi¡{an a los pueblos por ellos 

sometidos, el pa¡o de tributos en especie tales coao: tabaco en 

forma de cigarro, 'guilas, serpientes, bolas de caucho para la 

prictica de su jue¡o sa¡rado de pelota, hoabres y aujeres 

j6venes para ser sacrificados a sus dioses en cereaonias ~spe -

ciales en las que se les arrancaba el coraz6n aún palpitante. 

1.3.1.1. u.aiAIA AL VALLE DE m1m. 

Antes de que los Aztecas i11pu1ieran 

su supremacía en el Valle de ic6xico, eran ellos, los que tenlan 

que pagar tributo al seftor de Azcapotzalco, a quien llevaban -

tributos caprichosos coao el que consistla en llevar balsas 

sembradas de flores y frutos. 

Taabl'n deblan cubrir otro tributo 

consistente en hechar una garza y ~ato sobre huevos eapollados -

de modo que al ser entregados, estuvieran los polluelos picando 

el cascar6n ( 7 ), 

1.3.1.2. FUllECDIIlll'IV. 

Cuando los Aztecas ioararon i•poner· 
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su supremacía en el Valle de México, exigieron fuertes tribu

tos a los pueblos sometidos, los cuales debían pagar con ob -

jetos diversos, de tela de variados colores y materiales como 

algod6n y otras fibras, también debían llevarles metales pre

ciosos, productos naturales, artículos industriales, etc, 

Además de esas percepciones, el 

"Estado Mexica", recibía de las naciones. por ellos .~ometidos, 

otro tipo de impuestos o cargas, en unos casos, en forma de -

trabajos personales directos, tal es el caso de los "terrazgueros" 

los cuales eran labradores q~e en reconocimiento a la autori-

dad Estatal pagaban una pensi6n o censo por las tierras que -

trabajaban. (8) 

Los " Macehuales " en cambio tenían 

la obligaci6n de entregar parte de sus cosechas además de 

desempeñar trabajos personales en .. las obras de carácter públi

co. (9) 

En adici6n a lo anterior, el Estado 

Mexica percibía ingresos derivados de las rentas de tierras.de 

su propiedad exclusiva, esos productos,sc aplicaban a fines 

espedficos. 

l. 3 • l. 3 • EL MERCADO DE TEllOatTITLAN. 

En Tenochtitlán se reunían toda clase 
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de productos americanos procedentes del pago de obligaciones

tributaria~ de los pueblos sometidos, así como de individuos -

ajenos al Imperio, que acudían a esa gran ciudad en forma vo 

luntaria a comercializar sus productos,dentro de estos, podemos 

contar: la sal, tabaco, flores, frutas, plantas, caucho, 

·animales silvestres y domésticos, hilados y tejidos de diversos 

materiales como algod6n, lana, henequen, etc., pintados con 

colores vegetales en forma diversa, metales preciosos, etc., 

esto solo es parte de la interminable lista de productos que 

ahí se comercializaban y de lo cual los espafioles conquistado

res quedaron impresionados al conocer los mercados de esa 

ciudad Azteca. 

l. 3 • l. 4 • LA CASA COIEINANTE. 

La casa Gobernante era sostenida con 

los impuestos cubiertos por los Macehuales, terrazgueros, labri~ 

gos, artesanos y comerciantes, quienes también con sus cuotas

mantenían todos los gastos públicos, dado que la organizaci6n

teocr,tica del Estado Mexica exentaba del pago de tributos a los 

sacerdotes y guerreros (10). 

1.3.Z. MEXICO COl.OllIAL. 

Como puede verse, el sistema fiscal era

incipiente y en algunos casos caprichoso. Casi sin cambios, fue 

conservando sus formas de determinaci6n así como los plazos de-
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pago de impuestos y las cantidades correspondientes etc. Hasta 

mediados d~l siglo XVI se inicia una transformaci6n, aunque 

esta se fue dando en forma progresiva, ya que a la llegada de 

la dominaci6nespañola, dnicamente cambi6 el acreedor fiscal, -

dej6 de ser un Rey Azteca para ser un Monarca Español y la 

.Iglesia Cat6lica Colonial, pero el obligado fiscal sigui6 sien

do la poblaci6n indígena, a la que se unieron los anteriormente 

privilegiados guerrerosy sacerdotes de los cultos que desapare

cieron en forma definitiva con la evangelizaci6n. 

Durante el período colonial, el sistema -

impositivo, como dije antes, solo cambi6 en lo esencial hasta 

mediados del siglo XVI. Sin embargo, desde la fundaci6n del 

primer Municipio, que es el de la Villa Rica de la Vera Cruz se 

establecieron obligaciones tributarias en favor de la Corona 

Española. 

Nace el " quinto real ", (11) este impue~ 

to se establece a cargo de los soldados conquistadores y a favor 

de el Emperador Carlos I de España V de Alemania, consistía en 

la quinta parte de los botines de las guerras de conquista, 

había otra quinta parte señalada a favor del comandante del 

grupo conquistador, el resto del botín de guerra se repartía 

entre los soldados tomando en cuenta su jerarquía militar así -

como sus hazañas en combate. 
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l. 3 , 2 • l. LA llirMIMCICll HSCAI.. 

Al conocer el Eaperador Carlos V de -

las conquistas realizadas, de la importancia de ~stas y de las 

riquezas de los pueblos sometidos, nombr6 a un equipo de pers~ 

nas como contadores, veedores, etc., todos estos a cargo.de 

Alonso de Estrada ( 12 ) para ejercer la funci6n de tesorero 

real de la Nueva Espafia. Para que se encargara de que las pes! 

das cargas fiscales que antes cubrían los pueblos de Álll~rica • 

en provecho de los reyes Aztecas, fueran ahora para el benefi· 

cio de la Corona Espafiola. 

Todos estos recursos que se haclan 

llegar a Carlos V fueron en su mayor parte utilizados para 

financiar las interminables guerras en que vivieron los espaft~ 

les durante toda la época de dominaci6n de América que abarca· 

tres siglos. 

1.3.2,2, Tll'OS DE Ill'UES'IOS. 

Los impuestos coloniales, al irse·~ 

dificando con el tiempo, adoptaron las más variadas foraas, 

siendo éstos aprobados sin un criterio de orden y uniformidad. 

En general fueron impuestos indirec· 

tos y al consumo lo cual imprimía con mayor vigor su carácter· 

anárquico toda vez que los impuestos indirectos no tienen como 
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los impuestos directos, un sistema de control, mediante indices, 

catastros, padrones, n6minas, y carecen de periodicidad, si a • 

eso agregamos que se trataba de impuestos al consumo, eso lo 

complicaba aún más ( 13 ), 

1. 3. z. 3 • LA CASA DE CCllTIATM:llll DI! ani.u. 

Posteriormente con la creaci6n de la • 

Casa de Contrataci6n de Sevilla, qued6 monopolizado eÍ tr,fico 

marítimo con Europa, ya que todo el comercio internacional de • 

la América Espaftola se debía hacer a través de esa instituci6n. 

Así se ejercía un mayor control sobre 

las colonias espafiolas de América y en la aduana establecida • 

ahí, se recaudaba la décima parte del valor de todas las 

mercancías excepto, los metales preciosos, pues de ellos se c~ 

br!an las dos terceras partes (14}. 

l. 3. Z • 4 • IAJ«>S Dll LA HACIFJIDA. 

Las distintas fuentes de la Hacienda 

Colonial, denominadas " Ramos de la. Hacienda " tradicionalmente 

eran agrupadas en cuatro grandes capítulos, ese criterio de 

clasificaci6n nos revela el desorden fiscal durante la colonia, 

los capítulos eran: Impuestos Comunes, Remisibles, Particulares 

y Ajenos ( 15 ) , 
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1,3.2,4.1. INl'llESTOS ClllllllES. 

Los Impuestos Comunes eran: Los 

"derechos de oro y plata '', creados en 1524 consistentes en 

el 20\ de los metales cxtraldog de las minas. 

Los"tributos" que consistían en un 

pago personal en dinero, de dos pesos y medio real por afio. 

El " almojarifazgo " (16 ) , este · 

era un impuesto aduana! exigido a la entrada y salida de mer

cancías. En algunas épocas este impuesto lleg6 a corresponder 

hasta el 15\ del importe de las mercancías gravadas. 

El impuesto de " casa de moneda "

correspondiente a un real por cada marco de plata labrada, 

este impuesto se debía pagar al momento de amonedar metales -

preciosos, 

" Las alcabalas " fueron implantadas 

en Espafta en 1342 y traídas a la Nueva Espafia hasta 1571, 

consistía en los derechos de peaje de las mercancías por scr

transportadas por los caminos del virreinato; se inicia en -

América con una tasa de 2\ la cual paulatinamente se increme~ 

ta hasta el 10% sobre ventas, con la exccpci6n de algunos 

productos por ser considerados indispensables tales como maíz, 
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harinas, frutos y otros alimentos, 

El impuesto de " salinas " consistía 

en la diferencia que resultaba entre el precio entregado al sa

linero y el que cubría el público a los almacenes de gobierno. 

El impuesto de " loterías " fue est!!_ 

blecido en 1679 con una tasa del 14\ sobre la venta del total -

de la lotería. 

El producto de todos estos impuestos 

llamados~ eran destinados a cubrirlos gastos de la 

administraci6n pública. ( 17 ), 

1.3.Z.4.Z. lllPUESTOS IENISllLES. 

Los Impuestos Remisibles, como su 

nombre lo indica, con ellos se formaba un capital que era 

" remitido " directamente a Espai\a, gravaba específicamente el 

tabaco, el azogue, y otros objetos de menor importancia ( 18) • 

1.3.Z.4.3. IMPUESTOS PARTICULARES. 

Los Impuestos Particulares, ( 19 )

eran aquellos que se aplicaban por los " diezmos ", " vacantes " 

Y " bulas ", sus productos se aplicaban a la propagaci6n del -
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cristianismo. 

El diezmo consistia en el equivalente 

al 10\ del importe de las cosechas agricolas: la vacante (20) co~ 

sistra en la renta peri6dica que se devengaba en el tiempo que 

permanecfa sin proveerse un beneficio o dignidad eclesiástica. 

1.3.2.4.4, IMPUESTOS AJENOS. 

Los Impuestos Ajenos, (21) eran aque

llos cuyos recursos, aunque no pertenecian al Estado, la recauda

ci6n era vigilada ~n su cumplimiento por parte de éste, si bien

no constitufan un crédito de él, si representaban una obligaci6n 

fiscal del causante, como ejemplo tenemos los impuestos CL la -

"minerla", que se destinaban al sostén del tribunal de mineria. 

De lo antes expuesto, se infiere lo -

dificil y ca6tico del sistema fiscal de la colonia, el Virrey de 

la Nueva Espana de 1746 a 1755, seftor Francisco de GÜeaes Pache

co y llorcasitas, Primer Conde de Revillagigedo, dijo entonces -

w,,, Es IMPOSIBLE AL CONTRIBUYENTE TENER NOTICIA DE CADA ÚNO DE

LOS DERECHOS, SABER CLARAMENTE LO QUE DEBE CONTRIBUIR, COMO, POR 

QU~ RAZÓN DEBE HACERLOi CUYA IGNORANCIA HACE HAS DIFICILES LAS -

CONTRIBUCIONES '''Tono ESTO ES MUY DIFICIL DE REMEDIAR MIENTRAS 

HAYA TANTAS EXACCIONES Y ALGUNAS DE ELLAS TAN COMPLICADAS Y DE -

GRADUACIÓN Y CALIFICACIÓN DIFICIL, QUE DEBE QUEDAR PRECISAMENTE-
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AL ARBITRIO DEL EXACTOR H (22) 

1.3.2.5. DESTINO DE LOS IMPUESTOS. 

Las riquezas que obtenla el -

reino de Espafia en América le servlan para sufragar los gastos 

de las colonias pobres, para financiar empresas, asl como con

quistas, guerras y campafias de evangelizaci6n adem4~ del soste

nimiento en los gastos administrativos de Nueva Espafta. 

No obstante las limitaciones 

econ6micas que le fueron impuestas a México durante m4s de tres 

cientos afios; entre las que podemos contar la imposibilidad de 

dedicarse al cultivo del gusano de seda, la vid y el olivo en

tre otros, para asl no competir con la propia Espafta en esos -

renglones; fué una colonia rica .Y bastante productiva para la 

Corona Espafiola. 

1.3.3. Nl!XICO INDEPENDIEJ!!!!. 

Después d~ trescientos afios de ser un -

Estado sometido a la Corona Bspafiola, el pueblo de México inici6 

su guerra de independencia, que se prolonga por más de 20 aftos; 

este largo periodo de guerras deja al nuevo y naciente Estado -

Mexicano, muy desgastado y cansado no solo en sus hombres, sino 

también en sus recursos. 
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Los primeros gobiernos, se encontraron 

con un erario limitado de recursos ( 23 ), como resultado de 

la larga lucha de independencia, a esa dificultad debemos 

agregar la que fué producto de haber dejado destruido el 

sistema impositivo de la colonia dado que dentro de las causas 

generadoras más importantes del movimiento de independencia· 

se encontraba la de tener muchos impuestos y exagerados éstos, 

no obstante que ya algunos habían sido suprimidos por las 

cortes de Cadiz. 

Todo esto explica la falta de recursos de 

México, a que se tuvieron que enfrentar los nuevos gobernantes¡ 

si a esto agregamos falta de experiencia, su timidez polÍtica-

y sus titubeos para la aplicaci6n de impuestos, porque si estas 

fueron las causas motivadoras del movimiento que los llev6 al· 

poder, al conseguir la independencia, no vod!an moral ni polítl 

camente revivir las cargas que ellos mismos habían considerado 

injustas e indebidas y las habían utilizado de estandarte 

político para hacer triunfar el movimiento, pero con el tiempo, 

se tuvieron que reimplantar esos impuestos para así poder 

sobrellevar la pesada carga de cuentas y deudas resultados de las 

guerras de independencia. 

1.3.3.1. FUGA DE CAPITALES ESPAllOLES. 

La situaci6n econ6mica se agudiz6-

con el éxodo de los capitales Ibéricos, como resultado del mismo, 
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se produjo la paralizaci6n de casi toda la minería ( 24 ) • 

Asimismo, se suprimieron los 

estancos o monopolios del Estado, sin antes prever la forma 

de sustituir los ingresos que éstos producían, sufriendo así 

·el Estado otro quebranto econ6mico. 

1.3.3.2, 11111:-YAS FUEJrlES DE REcuasos. 

Después de la caída dt'l Imperio 

de Iturbide, se acudi6 a los préstamos forzosos, así como a la 

emisi6n de papel moneda sin respaldo de valores en metálico 

suficiente, se procedi6 también a la venta de bienes inmuebles 

del Estado a bajos precios y también se solicitaron préstamos y 

donativos, sin que a estos Últimos hubieran recibido respuestas 

satisfactorias, por lo que se tuvo que recurrir a empr6stitos -

ruinosos, como ejemplo tenemos el que otorg6 la casa Goldsmith 

por dieciseis millones de pesos dado en solo el 55% de su importe 

total y que causaba un interés del 5% anual, ahora si, sobre el 

total y el crédito de la casa Barclay recibido en el 86% y que 

pagaba sobre el 100% un interés del 6% anual ( 25 ) . 

l. 3. 3. 3. CAJmIO DE DOCTRINA TlllBUTARIA. 

Don Manuel Eduardo de Gorostiza, 

Ministro de Hacienda de México en 1838 ( 26 ), se propuso cambiar 

la doctrina tributaria que hasta entonces servía de base ,por una-
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teoría apoyada en los impuestos directos a los ingresos o utili· 

dades, seg6n fuera el caso, en lugar del anterior sistema de 

impuestos indirectos, poco pudo hacer en el afto que sirvi6 a la· 

hacienda p6blica en el prop6sito de lograrun sistema tributario 

tendiente a una mejor distribuci6n de la riqueza. 

Adem~s de la labor de otros mini! 

tres como: Don Francisco de Arrillaga, Ministro de Ha~ienda en -

los años 1823 y 1824; Rafael Manguino y Mendivil, dos veces Mini! 

tro de Hacienda de 1830 a 1832 y en 1836; Ildclfonso Maniau de 

1829 a 1830 y Don Guillermo.Prieto Pradillo, siete veces Ministro 

de Hacienda entre los aftos de 1852 y 1876. 

1.3,4. LA~. 

En 1867 M~xico vive otra crisis finan -

ciera, ahora quiza más grave, resu'ltado de otra etapa de euerras 

definitorias, la guerra de los tres aftos o guerra de reforaa que 

destierra de M6xico los criterios conservadores y mon4rquicos 

para consolidar los gobiernos liberales (en este afto de 1867 , 

México adeuda 453 millones de pesos) (27). 

Estas guerras civiles, nuevamente destr~ 

yen las riquezas nacionales y detienen el progres-0 de la patria. 

Los desequilibrios y d6ficits presupues

tales, frenan el comercio y en general la actividad econ6mica por 
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la inestabilidad política y guerra constante, esa situaci6n de 

veradero Caos, angustia e impotencia del erario nacional, lo 

hacen caer nuevamente en manos del agio. 

1. 3. 5 • aJUlll'E EL fOIFIUSlll. 

De esa situaci6n solo logra salir hasta 

vivir los primeros años de paz y tranquilidad de Méxi.co como 

naci6n liberal, los años del Porfirismo, ya que durante el -

régimen del Presidente Juárez, solo se logra reducir la deuda, 

del año de 1867 a través de. ~egociaciones y al no reconocer los 

adeudos que se le atribuían al Estado Mexicano por los compromi 

sos del régimen conservador e imperial esto hace que los pasivos 

se reduzcan a 119 millones de pesos ( 28 ), se renegocian plazos 

de vencimiento, y esto les permite tener un superávit en el afio 

de 1868. 

1.3.5,1. ,MATIAS ROMERO. 

Ministro de Hacienda cinco veces, tres 

durante el régimen del Presidente Ju~rez, y dos con el General 

Díaz, introduce la ley del timbre eh sustituci6n del papel sellado 

con una tasa proporcional regresiva, es decir que en la medida que 

aumentaba el importe de la base se reducía la ta~a, en ese entonces 

y también a iniciativa de él mismo, se retiran los impuestos a los 

metales preciosos dejando solo un 5\ sobre las utilidades netas que 
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producía su explotaci6n y se autoriz6 la exportaci6n de éstos en 

pasta, ya que antes solo se permitía que salieran del país 

previamente amonedado, 

La reforma citada estimula nuevamente a -

la minería, esos Gltirnos cambios en las disposiciones fiscales per 

rnanecen durante el régimen del General Porfirio Díaz, que asume el 

poder el 26 de noviembre de 1876 y renuncia hasta el 25 de mayo -

de 1911 ( 29 ) 

En materia de herencias, se aplica un 

impuesto con tasas ligeramente progresivas que van de un 4\ a 

un 20\ ( 30 ) al suprimirse los impuestos a la exportaci6n de 

materias primas,, así corno a los metales preciosos sin acuftar 

cacao y maderas preciosas, eso ocasiona una seria reducci6n a 

los ingresos del Estado. 

El impuesto sobre la pro·piedad inrnobili.!!_ 

ria sin explotar, tenía corno prop6sito frenar la acurnulaci6n de

la tierra en pocas manos, es decir, es contraria al latifundismo, 

pero no logra sus prop6sitos, el agro mexicano era poco producti 

voy la demanda de los artículos agrícolas también era reducida, 

a fines del siglo XIX y a6n dentro del régimen de Don Porfirio 

Díaz, M~xico tenía doce millones ( 31 ) de habitantes de los 

cuales solo el 25' eran contribuyentes ( 32 ) y la poblaci6n era 

predominantemente rural, además de que abundaban los grandes 

latifundios, 
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En ese entonces la producci6n agdcola, 

ganadera Y.artesanal eran las que predominaban, la industria , 

era casi nula y no tenía espectativas de desarrollo debido a 

la reducida actividad econ6mica, además de esto los servicios 

de transporte eran caros a pesar de haber una naciente red 

·ferroviaria y de carreteras. 

l. 3. S, 2. JOSE IVES LIJIAlfltJUll. 

En 1893 Jos6 !ves Limantour recibe la 

Secretaría de Hacienda de Matías Romero ( 33 ), al ser designado 

por el General Porfirio Díaz, en el año de 1895 presenta al 

Congreso un proyecto de reformas legislativas en materia Fiscal. 

Este proyecto suprime las alcabalas ( 34 ), 

perjudiciales a la economía nacional, esos impuestos de peaje 

únicamente servían para restringir e.l área de comercializaci6n de 

todos los productos nacionales enºdesventaja con los extranjeros, 

ya que las mercancías importadas estaban exentas de las alcabalas, 

pues pagaban un impuesto de importaci6n y otro al consumo que 

juntos sumaban menos de un 5\, 

Mientras que los productos nacionales· 

pagaban las alcabalas que cada Estado de la Federaci6n imponía -

a la circulaci6n de las mercancías por su territorio, y en resúmen 

resultaban más caras que el cinco por ciento de importnci6n 

pagado por las mercancías extranjeras, así al soportar más gravf 
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menes fiscales, se encarecían y dejaban de ser competitivas 

frente a los productos de importaci6n, lo cual limitaba a todas 

las mercancías nacionales a una comercializaci6n regional. 

El proyecto de Limantour fue aprobado 

en julio de 1896 ( 35 ), pero no es llevado a la práctic~, pues 

se dejan las alcabalas como ingresos municipales. 

·. 
En 1902 es suprimido todo tipo de 

impuestos de importaci6n de efectos necesarios para el trabajo

de minas, beneficio de metales y explotación del subsuelo. 

Asimismo_, se otor·garon exenciones a 

la exportaci6n de metales preciosos sin afinar, suprimiendo as!, 

el ingreso fiscal al Estado por ese concepto • Para entonces re· 

presentaba parte importante de la actividad econ6mica del pa{s,

tanto por el volt1men como por el importe de las operaciones, 

Al permitirse la salida de metales sin 

afinar, se cerraron las casas de moneda y las casas de beneficio 

cerrando así fuentes de trabajo y con ello se llevaban el fruto· 

de esa actividad industrial a las naciones que ya de por s{, se

vieron favorecidas con la importaci6n de metales preciosos a 

bajo precio. 

Durante la estancia de Limantour en la 

Secretada de Hacienda, Mlíxico vivi6 una situaci6n de prosperidad, 
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deriva da de los impuestos aduanales y del tiabre, por lo que se 

permiti6 el tratamiento fiscal preferencial que se di6 a la 

minería, ya gara entonces no justificada, pues si bien es cierto 

que a un principio de la vida independiente de M&xico, estuvo-

abandonada, para esos afios ya estaba nuevamente en auge~ no -

requería más incentivos y estímulos. Estas y otras aedidas fi! 

cales propiciaron una situaci6n financiera satisfactoria al 

Estado Mexicano, 

De tasas impositivas regresivas, la

concentraci6n de la riqueza.en pocas manos, bajo salarios e 36) 

así como la salida de las riquezas nacionales, son alaunas de

las causas motrices de la revoluci6n armada de 1910. 

En el afto fiscal de 1905 - 1906, los 

ingresos fiscales tienen su origen en un 35\ por concepto de 

timbre y 40\ en aranceles aduanale"s e 37 ) ¡ los impuestos dire.s 

tos como predial y renta, así comG los impuestos a la minería , 

ganadería, industria, producci6n agrícola, comercio , sucesiones, 

productos de capitales etc., solo contribuían con el otro 25\, 

En los Últimos afias del porfiri_smo, -

imperan los impuestos indirectos y no se proteje al causante 

menor, sino al mayor, dadas las tarifas regresivas y 

tica fiscal no es integral sino dispersa. 

la polÍ-
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1,3,5.3. EL INICIO DE LA EIPLOTACJON PETROLERA. 

El petr6lco en México empez6 a ser 

explotado desde la 6poca precolonial y durante la colonia en 

forma doméstica, por así decirlo, fue hasta 1882 en que empieza 

a servir a la incipiente industria, esto es, en proceso de 

cxperimentaci6n y por lo mismo no se le considera, para el pago 

de impuestos; hasta mayo de 1901 sigue estando exento pero es -

ligeramente gravada su explotaci6n, por decreto de mayo de ese

mismo afio en que se producen 1643 A
3( 38 ) . 

En 1912 los gobiernos de la revoluci6n

aplican un impuesto de veinte centavos por tonelada métrica de

petr6leo que se extrajeran por tratarse de una industria nueva, 

en ese mismo año se obtienen 2'631,100 m3 y generan$ 494,000.00 

de impuestos, para diciembre de 1914 esa tarifa es modificada -

a setenta y cinco centavos por tenelada métrica de petr6leo 

crudo, afio en que se extraen 4'168,805 m3 , es decir 26'221,783 

barriles que representaron para Nlxico un ingreso de 1 1233.000.00 

( 39 ) , como se puede ver, la producci6n es cuantiosa y crecierr 

te y la tributaci6n es raquitica. 

1 .3.6. LA REVOLUCION. 

Durante los primeros años del sigo XX, -

M~xico contaba con trece millones y medio de habitan tes, de los 

que el 84.6\ eran analfabetos y el 80% de la poblaci6n total se

dedicaba a la producci6n minera y del campo ( 40 ) . N6xico era 
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adn exportador de materias primas e importador de productos 

manufacturados, el despegue industrial adn no se vislumbraba. 

Los impuestos no efectuaban su labor

redistributiva de la riqueza, las diferencias entre los ricos 

y los pobres eran muy notorias y contrastantes. Empieza a 

surgir una naciente y elemental industria nacional. 

El gobierno no presta los servicios 

sociales básicos tales como escuelas, salud y caminos. esto 

sumado a problemas de bajos salarios, falta de todo tipo de 

libertades políticas, econ6micas y sindicales, la tienda de raya, 

los malos tratos, la concentraci6n de la propiedad rural en pocas 

manos, la permanencia en el poder de un solo hombre durante tantos 

afios, la centralización de la vida nacional, etc., son otros de

los factores que determinan el inicio de la revolución Mexicana -

de 1910, 

1, 3. 6 .1. 105 PUJIEJIOS GfillEllJIOS IEYOlUCIOlt\JlIOS. 

Los primeros pasos dados por los gobier 

nos revolucionarios, fueron con el primer jefe del ejército 

constitucionalista Don Venustiano Carranza, que se encuentra una

pol{tica fiscal de centralizaci6n de los ingresos que había llegado 

a los extremos en 1903 de suprimir la participación municipal en

los impuestos, llevando el centralismo al grado de haber otrogado 

facultades legislativas al General Díaz en materia de ingresos --
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municipales ( 41 ), hecho que provoc6 el descontento generalizado 

que clamaba por el Municipio libre, mismo que fue elevado a rango 

Constitucional en 1917. 

Como se vio antes, durante el porfirismo, 

los renglones que soportaban las principales cargas fiscales eran 

35\ timbre, y 40\ aranceles aduanales, es decir, impuestos indiref 

tos, en su mayoría sobre el comercio exterior con una política ·. 
aduanera que no protegía ni impulsaba a la industria nacional. 

Los cambios se dieron con el nacimiento de 

los impuestos directos a los rendimientos tomando como base gravable 

las utilidades, ahora si con un sentido social pues tenían tarifas

progresivas crecientes en sustituci6n a las tasas regresivas, todo

esto trajo su consecuencia , pagada más impuesto el que obtuviera más

utilidades, en contraste con los tiempos anteriores a la revoluci6n 

francesa en que las clases privilegiadas no tributaban, y era la 

poblaci6n de bajos recursos, pequ~fios comerciantes, trabajadores y

pequefios propietarios lasque soportaban los gastos de la monarquía, 

Con Venustiano Carranza como ¡obernante -

de México, las cosas sedan al contrario, pues quienes obtuvieran -

ingresos muy bajos (salario mínimo), quedarían exentos por consid~ 

rar a esto como un ingreso indispensable para subsistir. 

Asimismo, se presentaba otra gran necesidad,' 

la de distribuir adecuadamente el ingreso nacional entre la 
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Federaci6n, Estados y Municipios, para ast poder hacer mis • 

efectivo el Federalismo, y al Municipio libre, era necesario 

no solo darle la independencia política, sino tambi~n la 

econÓm<ca que es la que verdaderamente fortalece la autonomía, 

Era urgente y as! se consider6, idear 

una política fiscal tendiente a favorecer la industrializaci6n 

del país, hecho que se propici6 de varios modos, dos de ellos· ·. 
fueron el otrogamiento de incentivos, franquicias y exenciones 

fiscales y otro con la política arancelaria que grav6 la 

exportaci6n de productos no. ~laborados, y la importaci6n de pr~ 

duetos industrializados ( 42 ), procurando evitar así, que 

M6xico vendiera sus materias primas y adquiriera productos el! 

borados, y eso dejara fuera de México todos los gastos de la • 

industrializaci6n, esos cambios se dieron desde el inicio del· 

gobierno Carrancista y se continuaron con los generales Obre¡6n 

y Calles, 

1.3.6.2. LAS ~ICllES IACICllAIJ!S flSCAl.ES. 

Bajo la Presidencia del General Calles, 

y siendo Secretario de Hacienda Don·Alberto J, Pani, en 1925 se 

celebr6 llNa,. primera Convenci6n Nacional Fiscal, cuyo prop6sito -

fue hacer un estudio de una distribuci6n justa de las rentas 

nacionales. 
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En 1933 se efectu6 una segunda conve~ 

ci6n nacioµal fiscal promovida por el mismo Don Alberto J. Pani; 

y la tercera fue en 1947 siendo Presidente de la República Don 

Miguel Alemán y Secretario de Hacienda, Ram6n Beteta ( 43]. 

Después de la tercera reuni6n, se 

reorganiz6 la hacienda pública considerando la opini6n.de todos 

los sectores interesados tales como la industria y el comercio. 

De estas tres convenciones me ocupar6, más adelante, con más -

detalle, 

1.3.6.3, 01110S CAMBIOS Ell El. iEGillEN DIPOSITIVO. 

En 1921 se cre6 un impuesto sobre las 

utilidades Denominado " Impuesto delfentenario ", que en el año

de 1924 se tranforma en la Ley del Impuesto sobre la Renta ( 44 ). 

En 1939 se crea otro impuesto sobre utilidade~, el denominado 

" impuesto del superprovecho " qué para 1948 se convierte en el

" impuesto sobre las utilidades excedentes "(45). este impuesto

al superprovecho o de las utilidades excedentes tiene tarifas que 

se basan en la relaci6n guardada entre el capita)Jnvertido en la 

empresa, y la utilidad obtenida en la operaci6n o período fiscal 

gravado. 

También como resultado <le la tercera

convencidn fiscal es la ley de impuestos sobre ingresos mercantiles 

de 1948, este es un impuesto indirecto al consumo, que para 
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entonces result6 un poco novedoso, es más sencillo de aplicar 

que la l~y.del timbre a la cual se le reforma para evitar doble 

tributaci6n y fue derogada hasta el 31 de diciembre de 1979,

en que es sustituida por la ley del impuesto sobre adquisici6n 

de inmuebles y del impuesto al valor agregado. 

Con el fín de propiciar la industrial! 

zaci6n nacional, el General Calles, en 1926 promulga la "ley de. -

fomento a las industrias nuevas y necesarias" que fue sustituida 

por una de 1954 durante el régimen del Presidente Don Adolfo Ruíz 

Cortines, siendo Secretario de Hacienda, Don Antonio Carrillo 

Flores¡ esa Ley actualmente se encuentrn en vigor, como se puede ver, 

ha sido preocupaci6n constante de los gobiernos revolucionarios

el impulso y apoyo a la industrializaci6n nacional con una perm! 

nente política arancelaria acorde, que se complementa con créditos 

a las industrias que generan exportaciones o sustituyen las 

importaciones, 

En 1936 el General Calles crea el Tri

bunal Fiscal de la Federaci6n, y en 1938 se promulga el C6digo 

Fiscal de la Federaci6n en sustituci6n de los jurados populares 

exi~tentes para ese prop6sito ( 46 ), todo esto congruente con 

una pol!tica de apoyo al desarrollo. 

Asimismo, el gobierno crea a través 

del Banco de México, fideicomisos que son fondos de fomento a los 

renglones que preocupan al gobierno federal, algunos de ellos son: 
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FONE!, Fondo Nacional de Equipamiento Industrial¡ FIRA, Fondo 

de Garantía y Fomento a la Agricultura, Ganadería y Avicultura 

( 1954 )¡ FOGAIN, Fondo de Garantía y Fomento para la Pequefia 

y Mediana Industria ( 1953 ); FONATUR, Fondo Nacional de Fomento 

al Turismo ( 1956 ); FOV! / FOGA, etc. 

No obstante las medidas acertadas, -

tambi6n se han cometido algunos desatinos por los gobiernos 

revolucionarios; en diciembre de 1942, durante el r6gimen de Don 

Manuel Avila Camacho, siendo Secretario de Relaciones Exteriores, 

Don Ezequiel Padilla y de Hacienda y Cr~dito PGblico, Don Eduardo 

Suárez, se celebr6 un convenio bilateral con los Estados Unidos

en que se fijaron impuestos aduanales al comercio con los Estados 

Unidos, de este modo: M6xico tasada sus impuestos por unidad y

con uria cuota fija mientras que los Estados Unidos le fijaría los 

impuestos Ad Valorem. ( 47 ). 

Estad9s Unidos pronto se vi6 f avorec! 

do con los aumentos en los costos de producci6n, resultado de la -

inflaci6n que fu6 efecto de la segunda guerra mundial r desde luego 

de las devaluaciones que ha sufrido nuestra moneda. 

La política fiscal de los G1Ú111os afios 

ha sido tendiente a la creaci6n y el crecimiento .de los impuestos 

indirectos y al consumo, que afectan de manera específica a algunas 

industrias, tales como la tabacalera, bebidas alcoholicas, aguas 

gaseosas, cerveza, fábricas de cemento, llantas, ensamble y 
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fabricaci6n de autom6viles, y todo tipo de vehículos autoaotores, 

hidrocarburos, energía eléctrica, teléfonos, etc., algunos de estos 

impuestos dejan cierta participaci6n a los Estados y Municipios; 

los que aún no encuentran todas las ventajas que el federalismo

les debe dar. 

En relaci6n con el problema de la doble 

tributaci6n internacional y con el fin de evitarla, México con 

los demás países de la Latin~américa, sostienen una tésis consis· 

tente en que el causante debe tributar en el país que es fuente -

del ingreso gravable, la cual resulta conveniente a los países en 

desarrollo y que son el campo de evoluci6n de las grandes empresas 

transnacionales procedentes de los países poderosos y que ahora • 

ejercen un coloniaje diferente al tradicional sobre los paises 

débiles ( 48 ) 

En un principio, como había mencionado, 

la supremacía de un Estado sobre los dem4s se hacía valer exigiendo 

tributos, posteriormente a través del coloniaje político como el -

que ejerci6 Espafia sobre América; después la dependencia econ6mica 

que se ve manifiesta de varias formas, una de ellas es la penetra· 

ci6n industrial, por medio de las grandes empresa.s transnacionales; 

como ejemplo tenemos el predominio econ6mico que ejerce la Gran 

Bretaña sobre sus antiguas colonias a través del Common Law (49)¡-
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el control de las industrias básicas tales como la alimenticia 

y el contrQl del desarrollo econ6mico a través del crédito, 

generando con ello un coloniaj.e financiero. 
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2, PIOPORCICHIALJDAD f EQUIDAD 

2.1. CONCEPTO DE EQUIDAD. 

La palabTa equidad, pToviene del vocablo latino • 

"AEQUITAS" que significa "lo que conviene o esta de acueTdo· 

a una cosa" (1), ·es la noTma que puede adaptaTse perfectameE 

te a una Telaci6n y Tesponde a la natuTaleza intima de esta¡ 

es la manifestaci6n del sentido de lo justo, innato en todo 

hombre¡ es el pTop6sito más sublime del Derecho como caaino· 

al buen vivir, es intrinse~o a la justicia¡ la equidad es el 

Derecho actualizado en relaci6n con los hechos. 

2.1.1. OTRAS IMPLICACIONES. 

La verdadera equidad es aquella que no solo· 

permite el tratamiento igual, sino que taabién implica el trat! 

miento desigual entre los desigu~les, esto Óltimo es, para que se 

actualice esa desigualdad, tiene que darse en la aisaa aedida en 

que las partes son desiguales, es decir de manera "PROPORCIONAL", 

2.1.2. COKI PllftPOSITO DEL DEREato. 

La equidad es un propósito b~sico del Derecho, 

cuando se procura la justicia, poT raz6n intrlnseca, taabién se· 

pTocura la equidad. 
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2.1,3. LACUXAS DE LEY. 

En los casos en los que una Ley no dice 

nada en relaci6n con una situaci6n concreta, cuando hay una 

" Laguna de Ley ", esta debe de ser cubierta por el juzgador, 

.basando su dictámen en el mas noble de los principios de justicia, 

la equidad y la buena fé, 

Para Von Ihering la equidad es el equil! 

brio entre el mérito y la recompensa; el valor de la equidad ha 

sido apreciado de varias formas, para unos la equidad es la 

explicaci6n de la raz6n de los principios morales ante los cuales 

el Derecho positivo, debe ser inflexible. 

Dado el alto valor del concepto de equidad 

este puede servir de criterio al juez cuando el Derecho positivo

no regula un hecho sometido a su jurisdicci6n. 

2.1.4. CONCEPTO DE EPIQUEYA. 

Epiqueya en Griego equivale a aequitas en 

Latín, el Lic. Don Genaro María González ( 2 ) definía la epiqueya

como ."La correcci6n de la Ley en aquello que ti.ene de injusto por

raz6n de su universalidad" es una potestad jurisdiccional por el 

compromiso que un juez tiene siemprr. de conducirse por el camino de 

lo justo, equitativo y proporcional. Es la equidad actualizada. 
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f;quida<l corn•spondc a ,iu~ticia, es el 

r1·imcr funJamcnto ,\e los \'alor<'S jurídicos, en su esencia van 

implícitos Jos princirios, iguald"d )'proporcionalidad. 

Equidad debe ser la esencia de las 

re1olucioncs y ah{ es donJc el término equidad se funde con 

el significaJo de la palabra justicia. La Epiqueya denota 

una norma individualizada de justicia. 

La equidad es uno de los objetivos del 

5u:gador para lograr el prop6sito de su funci6n, por lo tanto, 

debe ser la norma o criterio en que se inspire la facultad 

discrecional de la autoridad jurisdiccional. 

~o obstante ser un valor moral, jurí

dico y social, la equidad a6n a la fecha es materia de estudio 

y análisis por parte de los fil6sofos y no solo por los 

jurist~s. La equidad además de correcci6n de la Ley, es la 

interprctaci6n razonable de esta. 

z.1.;. LA EQUIDAD EN LA APLICACIO~ DE LA -

JUSTICIA. 

La Ley puede ordenar conductas que al 

legislador parezcan justas, convenientes y oportunas, pero al · 

juzgador le corresponde la aplicaci6n interpretativa. 
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La aplicaci6n literal de la Ley no -

deja en manos del legislador la responsabilidad de una aplica

ci6n incorrecta o injusta de la norma, esa responsabilidad co

rresponde en forma exclusiva al juez, por lo tanto el juez nun

ca debe hacer aplicaciones literales, sino de criterio"en los 

casos que se le someten a su jurisdicci6n. Desde el punto de 

vista juspositivista la sugerencia serfa a la inversa, 

Con todo lo dicho antes, no he querido 

hacer notar que el juzgador est4 en la m4s absoluta libertad de 

apreciar las leyes de acue;do a su mAs amplio e irrestricto cr! 

terio, porque aquello harla innecesaria la labor legislativa. 

Para el juzgador, Equidad es la aanera 

justa y correcta o adecuada de interpretar las leyes, sieapre -

de acuerdo a la raz6n. No solo ~s un recurso extraordinario P! 

ra suavizar o templar una Ley, es su esencia aisma, es un recur 

so para lograr la meta o prop6sito, en la aplicaci6n del Derecho. 

Algunos pensadores han dicho que dada -

la naturaleza humana de la socied~d perfectible en que vivimos, 

la equidad es aquello que se entiende como justo en una socie

dad dada, se encamina a lo justo pero no es lo justo en si. 

SegGn Arist6teles en su Etica a Nicoaaco 

(3) dice que de manera deliberada no todos los casos quedan coa-



51 

prendidos en la Ley porque sobre esos no es posible foraular -

Ley, por lo tanto también su resoluci6n debe ser sinaular, si -

una Ley justa para un caso es aplicada por analogía a otro caso 

sui generis, se incurre en una flagrante injusticia y sigue di

ciendo el fil6sofo griego que cuando un caso estA indeterainado, 

entonces también la norma debe ser indeterminada para que esta 

sea justa. 

·. 
El legislador dicta normas generales par

tiendo de la base de hechos concretos que ocurren en foraa a§s o 

menos habitual¡ el legislador al dictar una norma reguladora de 

ese hecho, quiere que ese hecho y no otro parecido produzca de

terminados efectos jurldicos, que tambi6n son los que 'l prede

termina, si el hecho de referencia es distinto, aunque sea pare

cido, no corresponde a la voluntad legislativa. 

Para otros pensadores equidad es un co

rregir la Ley o también una for~a de complementarla, interpre

tarla, deducirla, obtenerla a la luz de la raz6n. En los con

ceptos vertidos por las leyes, no debe uno atenerse a los tex

tos sino a las intenciones razonab!es o circunstancias¡ la' Ley 

por perfecta que parezca, a la hora de su aplicaci6n habr4n C! 

sos en que sea omisa, o sin serlo, sea procedente su correcci6n 

",,,EN AQUELLO QUE TENGA DE INJUSTO POR RAZÓN DE SU UNIVERSALI

DAD .,," (4) 
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Las costumbres son cambiantes, las so

ciedades evolutivas, por lo mismo es factible que en los proce

sos de desarrollo social las leyes no regulen hechos que ahora 

son imposibles y que después quizá sean posibles como lo escri

to por Julio Vcrne y Aldous Xuxley en sus libros. 
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2, 2, CONCEno DE NOJIOIClmLU.IDAD EJI DffilSAS 

IllYESTIGAClotlES. 

Proporcionalidad es la disposici6n conformi 

dad o correspondencia debida de las partes de una cosa con el

todo o entre cosas relacionadas entre si ( S ) es entonces la 

forma como se interrelacionan las partes entre si. Esto no 

quiere describir una relaci6n uniforme, sino mas bien una 

compaginaci6n de las partes de un todo o entes distintos,entre 

si. 

Hasta hace relativamente poco tiempo, el co~ 

cepto de proporcionalidad era más usado en la est6tica que en

el Derecho, ya los egipcios nos muestran las relaciones de pro 

porci6n que debe guardar el cuerpo del hombre para que este 

pudiera ser considerado bello, la medida unitaria era el dedo

mayor de la mano y el cuerpo debería medir 19 tantos, se ha 

utilizado otra medida de proporci6n, el largo de la cabeza, el 

ser humano en este caso debe medir de 7 1/4 a 7 3/4 segGn fuera 

mujer u hombre. 

2 • 2 • l. EH LAS IEUA$ 111TES. 

Leonardo Da Vinci dej6 estudios en -

los que se determinan las relaciones de proporci6n entre las -

diferentes partes del cuerpo, estos ensayos se basan en las 
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ideas del arquitecto romano Vitruvio que opinaba que el centro 

del cue~po es el ombligo. 

Esta relaci6n de proporci6n es lo que 

nos hace ver bello o no a un objeto determinado. La relaci6n

de proporci6n describe en si una desigualdad entre la diaensi6n 

de las partes de un todo, y esa situaci6n genera la armonía que 

emana de lo bello. 

Z. Z .1.1. El LA AIQUITECTUU. 

También la proporci6n en los v~ 

ldmencsde una construcci6n es lo que nos permite poder aprovechar 

sus espacios de mejor forma, una preocupaci6n importante, por no 

decir la m~s importante en la arquitectura, es precisa•ente el -

buen aprovechamiento de los espacios que se generan y utilizan en 

la construcci6n, una edificaci6n e$ m4s adecuada, en la •edida -

de que hayan sido mejor aprovechados todos sus espacios en foraa 

proporcional. 

Z.Z.l.Z. 111 LA ESaJl.'IVIA• 

La proporcionalidad adecuada en -

lós vol6menes,nos da la sensaci6n de equilibrio ~anoonia que son 

esencia de lo bello. Aquí no se requiere que los volúmenes de -

los cuerpos sean iguales o sim~tricos, sino arm6nicos. 
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2.2.1.3. • IA Pllllllll f • IA..a. 

En la PINTURA es la armonía de 

colores, la perspectiva de las im&genes, los contrastes de 

colorido, puntos de fuga, así como la proporcionalidad de. los 

volúmenes de los cuerpos que se plasman. lo inlirm6nico no es -

grato a los sentidos, lo mismo ocurre con la MUSICA que es -

todo aquello que es armonía acústica, equilibrio de to~os y de 

acordes, en los que también quedan comprendidos y como parte 

misma de los armonioso, aquellos que es contraste de tonalid! 

des graves y agudas • 

2. 2 .1, 4, EJI LA LITUA1UIA. 

En la LITERATURA es en la descri2 

ci6n de las cosas y de las formas, en la narraci6n de los 

acontecimientos, situaciones y circunstancias en la exposici6n 

de los hechos sin caer en la lizonja ni el vituperio excesivo -

para mantenerse en donde se encuentra lo arm6nico bello y 

proporcionado. 

La proporcionalidad, es fundamental 

en la estética no solo para la ARQUITECTURA, la ESCULTURA, la -

PINTURA, la MUSlCA. y la LITERATURA, también en el· Derecho que -

sin ser algo bello, y no pretenda serlo, es el camino para cons~ 

guir la justicia que es la expresi6n de la armonía y paz en la vida 

del hombre. Los conceptos de proporcionalidad y equidad son 

complementarios entre sí, pues no puede ser justo ni bello 
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aquello que pretenda la igualdad entre desiguales que ya de 

por s! representan desequilibrios y combatir tales desequili· 

bríos es uno de los fines de la justicia a través del Derecho. 
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2.3. COllSIDEIACIONES JUlIDICOFILOSOFICAS ACERCA 

DE LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. 

A través de los tiempos, los conceptos de justi 

cia tales como el de EQUIDAD Y PROPORCIONALIDAD que ahora son tema 

de este trabajo, han evolucionado considerablemente en cuanto a su 

sentido y valor jurídicos, por eso se estim6 importante, hacer un

análisis de la forma en como los conceptos en cuesti6n, se han 

transformado; para ello resulta evidente que Grecia y Roma son los 

puntos de partida por ser en nuestra actualidad, sin lugar a duda, 

fundamentos del pensamiento de nuestros dtas. O como lo dice el -

célebre J. BUCHARD, historiador de gran prestigio: •,,, PARA LIBE

RARNOS DE LA INFLUENCIA DEL MUNDO GRIEGO, BASTARÍA CON VOLVER A -

SER BARBAROS, , , " ( 6) . 

2.3.1. ANTIGUEDAD. 

2. 3. 1.1. GRECIA. 

2.3.1.1.1. LOS PITAGORICOS. (7) 

Los PITAGORICOS son 

los primeros en tratar los conceptos filos6ficos y valorativos de 

la justicia, no se les conoce de manera directa ya que no dejaron 

nada escrito. Por no tratarse de una comunicaci6n directa se debe 

dudar de la exactitud de esta, por la natural influencia que reci

be del mismo, aan si se toma en cuenta que discrepa con estos. 
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Pit4goras considera 

a los nameros como la forma de expresi6n de la esencia de todas -

las cosas, por lo tanto todas ellas pueden ser expresadas con los 

nameros y estos son por su naturaleza aisaa, la altiaa fonia de -

todas las cosas. 

La concepci6n que •1 

tiene del universo es matemitica, numérica, luego entonces la ju! 

ticia es eminentemente Nameros, es una relaci6n arita•tica, de -

equidad, de equilibrio nua•r~co, cuando se trata de situaciones -

contrapuestas o en litis. 

La justicia es el -

Balance numérico en el intercambio material de las cosas a las -

que la sociedad d4 un valor, valor que puede ser expresado en n~ 

meros y estos deben ser descriptivos del equilibrio que se pre-

tende y se consigue con la justic~a. 

Al reducir todo a·

nameros, los Pitag6ricos en los conceptos jurldicos, restan i11por 

tancia a los valores fundamentales en la ciencia del Derecho ta

les como la voluntad, la intenci6n, la casualidad y todos esos -

elementos que hacen que se atenae o agrave la culpa o responsabi

lidad en la aplicaci6n del Derecho. 
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A esta escuela 

filos6fica se debe reconocer el valor de los conceptos expre· 

sados por ser el primer antecedente acerca de los valores de · 

justicia y equidad. 

HIPOTAMO DE 

MILETO. ( 8 ) Fi16sofo Griego contemponfoeo de Pitágoras, hace 

una critica al sistema judicial de su época porque entonces se 

dictan fallos judiciales en que de manera categ6rica ~ absue! 

v1a o se condenaba con todo rigor y de manera definitiva en los 

términos de la demanda. 

Este sistema jurÍ· 

dico,no consideraba el alto valor de la opini6n de un juez al· 

sancionar un hecho,pues no tomaba en cuenta agravantes o 

atenuantes o soluciones atemperadas, mismas que él propone en· 

una Constituci6n que formul6 en ese entonces. 

i.3.1.1.2. LOS &OFOSISTAS. 

Esta corriente · 

filos6fica es de tendencia individualista, subjetivista y rel! 

tivistn, para ellos no existen las verdades absolutas, pues 

''EL HOMBRE ES DE LA MEDIDA DE TODAS LAS COSAS", nada tiene · 

validez objetiva, la justicia por lo tanto también cambia 

según el parecer de cada quien. 

Para ellos no 

todo lo que es justo por Ley es justo por naturnleza,el cometer 
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o sufrir una injusticia tendr! una dimcnsi6n distinta a la ue 

la Ley y a los ojos del resto de la sociedld, 

Los valores ju· 

r1dicos para ellos no son posibles en forma total debido a su· 

.relativismo escéptico o individualismo subjetivo que suprime · 

toda clase de valores absolutos en las cosas y si la justicia 

es un valor por excelencia, para ellos no lo es. Ahora bien,

si el hombre es la medida de todas las cosas y debe haber un 

orden, el fuerte puede imponerse y el débil dehc sujetarse a él. 

Debemos tomar· 

en cuenta que aqu{ se considera a la fuerza como un elemento del 

Derecho, el concepto es totalmente equivoco, porque en este caso la 

fuerza es un elemento del Estado para hacer valer el Derecho y 

exigir el cumplimiento de sus decisiones, el fuerte no necesi 

ta del Derecho para que en forma arbitraria imponga su criterio. 

Do ser as{, privaría la Ley del mas fuerte y no la Ley de la 

raz6n que es la que debe prevalecer. 

Respecto de la· 

equidad,en su escepticismo, los Sofistas niegan todo tipo de 

equidad objetiva y por su jusnaturalismo biol6gico también nie· 

gan valid6z a los principios jurídicos tales como proporcionali 

dad, equidad y seguridad jurídica. 
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2.3.1.1.3.(9) EL HEDONISMO. 

Esta corriente fi

losófica, en Grecia seguida por Epicuro y por Lucrecio en Roma, ti~ 

ne una visi6n materialista del universo, el valor supremo, es el -

placer como ónico bien, y por ello el fin de la vida humana es lo

grar el mayor goce posible y evitar el dolor, todas las demás cosas 

deben quedar supeditadas a este, la virtud, quedará pues subordina

da al placer. Esta corriente como se puede uno dar cuenta, es - -

opuesta al estoicismo, para estos pensadores, la virtud será el m~ 

dio para conseguir el óltimo fín que es el placer, por lo tanto es 

bueno todo aquello que sea placentero no importando si está en co~ 

tra de lo ético. El placer es el dnico bien, pero también se debe 

tomar en cuenta que para ellos, la moral no tiene nada que ver con 

la ética y tampoco con el Derecho. La Escuela Cirenaica fundada

por Aristipo y el Epicureismo, fueron lns formas más radicales de 

esta forma del pensamiento humano. 

2.3,1. 1 .4. F.L ESCEPTICISMO. 

Esta forma de con

cebir al universo, es contraria al dogmatismo, dice que la verdad 

es inalcanzable como tal, el hombre vive lejos de ella, por lo -

tanto no es posible emitir juicios acerca de lo justo y lo inju~ 

to, hacerlo sería estar en un error; esta doctrina no permite ar

gumentos de ninguna índole, pues al hacerlo dejaría de ser cscérr 

tico Y con ello se negaría a si misma o dejaría de ser escéptico 

el que lo hiciera, aón en los casos de demostración previa, pues 

quien pretenda demostrar algo y crea en algo, por ese solo hecho 
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deja de ser escéptico, aqu[ no cabe hacer ningGn tipo de razona· 

miento jurfdico, ni de tipo ético, 

El Derecho no • 

puede ser analizado ni interpretado o racionalizado por esta co·· 

rriente filos6fica, toda vez que el Derecho es eminente•ente ra· 

z6n, además de ser trumién una ciencia social y por lo 11iS110 pr4ctica. 

Z , 3, 1 • 1 • 5 , ( 11 ) SOCRATllS, 

La idea Socdti· 

ca de justicia la conocemo~ a través de Plat6n en su "apologla de 

S6crates" y en "Crit6n o del deber". En la apolog{a, (12) S6crates 

declara ser un hombre que nunca ha tenido nada que ver con lo ju· 

r[dico, pero que para él, el primer elemento de la justicia es'~a 

verdad" y "el bien" que no son conocidos en su totalidad por nadie. 

Considera la im

portancia de que la justicia tome en cuenta la intenci6n del que

cjecuta un acto ya sea bueno o malo; lo Gnico que debe ver el ho~ 

bre en su proceder es caminar hacia lo justo distinguiéndolo sie~ 

pre de lo injusto. 

Com~cer una inju! 

ticia y desobedecer es lo más criminal y vergonzoso. S6crates des· 

precia los bien~s materiales y los pone por debajo de los bienes 

espirituales, la virtud no viene de la riqueza sino que es la r! 
queza la que emana de la virtud, que es de donde provienen los -
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dcm~s bienes, dice que "ninguna injusticia se comete i11pune111en

te, porque hay una fuerza divina que todo lo equilibra". 

La labor del -

juez es hacer justicia obedeciendo la Ley sf.n co11Padecerse 

de nadie , la justicia no es compasi6n, es mas indigno ser 

absuelto siendo culpable que ser condenado inocente. Dice que 

es necesario la voluntad o intenci6n, o conocimiento de que se 

hace daño para que sea aplicable la pena. 

Considera que -

las penas deben ser proporcionales a aquellos que las tienen 

que pagar tomando en cuenta su capacidad econ6mica y sus cono -

·cimientos pues es injusto condenar a un ignorante ya que este a 

veces'. no alcanza a comprender la raz6n y el tamallo de su culpa. 

La verdad es la 

base de la justicia y es lo Gnicq que nos permite vivir bien y 

por lo mismo, es la meta principal del hombre, la justicia est' 

por encima del dinero, reputaci6n o familia. 

Este fi16sofo, -

está en contra de la Ley del tali6n pues una injusticia no jus

tifica otra injustici~ y tambi6n dice que el hombre debe some

terse a las Leyes de la ciudad, o marcharse de ella. 
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Z ,3,1.1.6 (13 )PLATO!:!, 

Para este pensador, la justi -

cia es una virtud del Estado, y del gobernado, es un valor mo

ral m!s que jurídico, es formal y paradigma de la armonía y 

. proporcionalidad en la conciencia del hacer de cada qui6n. 

En su concepci6n organicista -

del Estado, la sociedad es un superorganismo arm6nico y la ju! 

ticia es parte misma del espíritu de la República, es la moral, 

la ~tica del Estado¡ la prudencia, la sabiduría , el valor, la 

fortaleza y la templanza, deben estar impregnados de justicia. 

La raz6n, la voluntad ylos apetitos, son las facultades anímicas 

del hombre a este, también les corresponde conservar en su 

esencia los valores' de justicia, equidad, proporcionalidad y el 

bien como metas, 

Al conseguir estos prop6sitos,

cada parte del alma cumple su virtud y esta lleva implícitos 

los valores citados. Asimismo menciona Plat6n que la justicia es 

un valor jur!dico ejecutado por los jueces. 

Respecto de la equidad en particular 

es tambi~n idealista por exelencia con tendencias más a lo moral 

que a .lo pol!tico o jur!dico influ!do seguramente por su maes -

tro S6crates, as! pues para él, la equidad es una virtud pol!ti 

ca, pero al fin, solo una virtud, es armonía, es conducirse res-
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petando .las Leyes dudas por el Estado. 

Seftala que es justo y equitati 

vo lo que está apegado a las Leyes y es el legislador qui6n dará 

·los lineamientos de lo equitativo y el juez aplicará la norma -

sín dejarse influir de factores extraftos a la Ley., quizá aquí

Plat6n procura alejar al juzgador de una interpretaci6n err6nea 

que puede resultar de darle un amplio márgen en las decisiones

judiciales. 

2.3.1,1.7, (14JARISTOTELRS. 

La justicia para 61 tiene un -

valor 6tico pues es una virtud universal. 

Es un bien, una virtud total -

que se opone a todos los vicios, tiene formas como equitativa,

distributiva y correctiva; la Justicia distributiva implica la

presencia de más de un sujeto para que se pueda dar la funci6n 

equllibradora, 

Concibe Ja proporcionalidad en 

.la aplicación de la Ley pues a personas iguales corresponde tr~ 

to igual pero a personas desiguales el trato debe ser proporci2 

nal; la justicia correctiva es la que rige las relaciones entre 

individuos considerados en el plano de igualdad tomando en cue! 
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ta la proporci6n aritm6tica que guardan frente al Estado Y 

frente a s!. 

En relaci6n con la equidad, seft! 

la en oposici6n a los conceptos plat6nicos, que la equidad no 

puede ser vista con un rigor absoluto1 pues la Ley debe ser fle -

xible tomando en cuenta las dificultades dado que el legislador. no 

es ni debe ser casuista tomando en cuenta la gama ampl!~ima de -

posibilidades que se dan en el devenir diario, 

· Considera que el criterio del juz

gador es determinante en la apllcacic'.ln de la nonna general al caso con· 

creto; de aquí se deriva la gran importancia de la labor judicial 

que es la moderadora de la norma, Para el juzgador, hay una do· 

ble labor, la de adaptar el principio general al caso específico, 

así como la asimilaci6n para la aplicaci6n del •ismo, 

Arist~teles acepta la posibilidad de 

que la aplicaci6n de la norma sea injusta cu,ndo esto se hace de· 

manera estricta pues el juzgador debe atemperar los excesos y 

defectos, conciliando los principios, asfmismo dice que este· 

debe suplir el silencio de la Ley pues no puede dejar sín soluci6n 

ning6n caso puesto a su arbitrio. 

Para 61 la equidad es· una forma de • 

justicia que abarca el Derecho escrito y el no escrito, dice que la 

equidad es proporcionalidad, pues se debe considerar que no todas 

las personas somos iguales por eso la Ley no debe y el legislador -

no debe tampoco tratar a todos igualmente por lo mismo 
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establece que a cada cosa r a cada quiEn le debe corresponder 

dar o recibir en forma proporcional a su situaci6n específica. 

2 .3.1.1.8. (15) LOS ESTOICOS, 

Para ellos exi! 

te una regulaci6n de car&cter racional o racionalizador de la l~ 

galidad absoluta e inmanente y propia de la justicia divina que

rige el universo en todos sus &mbitos ,hay pues una raz6n divina 

providencial, natural, que est6 en todas las partes del universo, 

es virtud y forma parte de la raz6n Última del hombre,equivale· 

a felicidad, pues corresponde a vivir con rectitud, se aparta • 

de todo aquello que contraría al bien que es natural. 

Estas afirmad!!, 

nes se acercan a un jusnaturalismo monista, inmanente, racional· 

y divino propio del 6rden normativo que impregna al universo y 

constituye una pauta de la justi~ia como virtud y norma de la 

conducta, 

La equidad, pa

ra los estoicos no tiene ir.iporta.ncia como valor jurídico, s2 

lo la moral y la Ley son los tlnicos que revisten importan

~ia, la Ley natural tiene un carlcter principalmente moral y no 

jurídico, los estoicos fueyon más hicn moralistas y no se intr2 

dujeron en el an~lisis de los conceptos jurfdicos. 
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z,3.1.2. 

Roma fue un pueblo carente 

de filosofía propia, con vocaci6n primordialmente guerrera 

y jurídica, asimila los conceptos filos6ficos de Grecia y 

las principales corrientes del pensamiento de ese pueblo, 

por lo mismo, citar a los fil6sofos de esta nnci6n result! 

ria repetitivo, por ello solo me referiré a Cicer6n. 

2 .3.1.2.1. ( 16) ~· 

Asimila y -

hace propia la concepci6n de la justicia de algunos pensad2 

res Griegos, pues la considera una virtud moral universal y 

su idea fi los6fico-jurfdica es jusnaturalista. 

Niega que la 

justicia sea una idea absoluta fundaúa en la naturaleza, pues 

de ser as{ todos los pueblos reconocerían las mismas Leyes, 

estas serian inmutables al paso de los años, pues serían per

fectas. 

El jusnatura· 

lismo para él es una utopiu, pues en el mundo reina el egoís

mo de los hombres y los pueblos dictan leyes para proteger sus 

intereses úe manera egoístas. 
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Dice que no

tado el Derecho es por es~encia justo como debería ser en un 

jusnaturalismo, por eso hay pueblos con Leyes mejores que 

otros y dice que las Leyes de los pueblos democráticos son 

mejores que aquellas que dictan los Gobiernos tiranos, tam 

bién dice que el hecho de que una Ley sea positiva no la hace 

justa, dice que únicamente es justa cuando ha sido dictada de 

acuerdo a la recta raz6n. 

Para Cicerón, 

la equidad tiene su funci6n básica en la adecuada, interpret! 

ci6n y aplicaci6n técnica de las Leyes y sus similares, hacieg 

do valer la verdad y la voluntad del legislador y de las par

tes, según sea el caso, todo esto muy por encima del signific! 

do equívoco de los conceptos con que se expresan las normas -

jurídicas y contractuales. 

También dice que 

en un momento dado pueden conducir al error o injusticia en su 

ejecuci6n o aplicación, así como la interpretación amañada 

de un texto legal o de un contrato puede ser causa de quebrag 

tar los principios generales del Derecho. 

2. 3. 2. EDAD llEOIA. 

La Edad ~lcdia es el período comprendido 

entre los afies 476 o.e.a 1453. Se inicia con la caída del 
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Imperio Romano en poder de los b4rbaros y termina con la -

caída de Constantinopla bajo el dominio de los turcos, esa

~poca se caracteriza por la propagaci6n de la f' Cristiana, 

así como la creación de pequeftos feudos, al desmoronarse el 

Imperio Romano. 

Durante este período, la cultura se 

estanca, la evolución social se detiene, y dnicaaente se 

conserva dentro de los conventos, 

Dado que el poderío política se encue~ 

tra pulverizado, dnicamente la iglesia católica tiene unidad, 

lo cu'l le da una fuerza superior a la de las pequeftas comu-

dados, en este período florecen 

EstoLASTI CA • 

• LA PATRISTICA • V •LA 

2 • 3 • 2 .1. LA PAftlSTICA Y U ESall.AITICA. 

Despu6s del floreciaiento y 

caída de Roma se inicia la Edad Media, largo período en que 

el progreso de los pueblos, las ideas de los mismos y la·evo 

luci6n,sufre una etapa de reposo o letargo, durante ese tieapo, 

es en los conventos y universidades pontificias en los que se

alojan los estudiosos de las ciencias, 

De esta ~poca solo he tomado en 

cuenta para mi estudio n San Agustín Obispo de llipona, a Santo -

Tomás de Aquino y a Francisco Suárez Toledo, padre jesuita de la 

etapa previa al renacimiento, 
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Desde la lleaada de Jesucristo, las· 

concepciones filosóficas, no solo acerca del bien y del aal, 

sino de otros valores tales coao la justicia, equidad, se1u· 

ridad jurídica y bien coa6n, fueron vueltas a tratar, ahora· 

de manera distinta y por lo aisao dignas de tomarse 1111 cuen· 

ta en un estudio aunque sea tan breve coao este. 

Antes del Cristianismo, r~lnaba el · 

egoismo individualista con tendencia autoritaria y soberbia, 

debido a la acción propia de las dictaduras e iaperios ant! 

riores a Constantino pero con el nacimiento de la religi6n 

cristiana y su propagación por todo el occidente, el 

Continente Europeo se v6 afectado intelectualmente por una 

forma distinta de concebir los valores fundamentales. 

2 , 3 , 2 , l. l. ( 17) SAN AGUSTIN, 

Obispo de Hipona, · 

a trav~s de su educaci6n recibe la influencia de pensadores 

como Plat6n , 61 distin¡ue el mundo sensible del aundo 

inteligible, la justicia para 61' tiene un doble enfoque 

un punto de vista moral y otro jurldico·filos6fico. 



San ~gustln dice que la Ley -

divina.o eterna es la expresi6n de la 16gica divina que rige 

la armonía del universo y en virtud de ellP , es justo que -

las cosas estén ordenadas, esa Ley universal, es la inmutable 

Ley Divina y a la cuál el mismo Dios se sujeta, al igual que 

el legislador se somete a las Leyes que de él emanan. 

Para este religioso, la Ley -

natural, es la fuente de inspiraci6n para la elaboraci6n de la 

Ley humana, esta Óltima, al ser imperfecta y perfectible es

cambiante, se inspira en los principios de Justicia y equidad, 

seguridad jurldica y bien com6n, todo esto siempre hasta donde 

lo permiten los límites de la capacidad de cada pueblo a 

través de su 6rgano legislativo. 

San Agustín es el primero en -

diferenciar moral de Derecho, distingue la finalidad específica 

de cada ordenamiento. El eterno o natural en un sentido de m~ 

ralidad, la Ley eterna tiene como prop6sito la paz, mediante

el acercamiento del hombre hacia Dios al procurar en forma n! 

tural la perfecci6n moral, mientras que lo jurídico tiene un -

f!n temporal, 

La Ley temporal o humana se in~ 

pira o se debe inspirar en la Le)' Divina, y aspira inmedintame!!. 

te a mantener la paz y el 6rden, pero eso si, impregnada de la

Ley eterna en la medida de la capacidad del legislador, 
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Podría así decirse que una 

Ley debe ser hecha a la medida de la capacidad del pueblo 

a quién será aplicada. La Ley, es cambiante y perfectible con 

el tiempo. 

Dice que la esencia de la

Ley es ser justa, por lo tanto, la Ley que no es justa no 

encierra la esencia misma de la Ley Divina y por lo tanto, no-

debe ser considerada como Ley, se apoya en el hecho de que 

solo se puede llamar Ley a la Ley Divina, las demás reciben -

ese nombre por analogía, por lo tanto, si una norma va contra 

lo que dispone la Ley Divina, no debe ser considerada como -

Ley. 

San Agustín no trata el

concepto de equidad pues a este no le preocupan los problemas 

del Derecho positivo y siendo la equidad un tema eminentemente 

jurídico, solo de manera tangencial o accidental considera -

a aquello que esté apegado a la justa raz6n, es decir a la -

Ley Divina. 

2,3.2. 1.2. SAXTO TCJIAS DE 

~(18 

Su labor con 

sisti6 en continuar con gran espíritu mct6dico la tarea ini -
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ciada por San Agustín y San Alberto Magno teniendo para ello • 

que superar las dificultades propias de esos tiempos los cuales 

habían pasado por una producci6n filos6fica nula. 

Hasta el si1lo XII se · 

vuelven a abrir las universidades que habían permanecido cerra· 

das durante la primera etapa de la Edad Media, época de pausa · 

de las culturas europeas, todo esto también como re.~ultado del 

ambiente que frenaba todo tipo de especulaci6n racional y 

valorativo ya que, solo se aceptaban aquellas ideas afines a· 

las expresadas hasta entonces por la iglesia catdlica, imperante 

en Europa. 

En la Escol4stica, es 

Santo Tomás de Aquino quién con sus conceptos teoldgicos 

cristianiza la filosofía de Arist6teles, logrando de este modo 

conciliar el catolicismo con la "filosofía Aristotelica, él 

analiza dos aspectos de la just~ca: por una parte el aspecto· 

ético o vocacional y por la otra parte el sentido jurídico,· 

él considera, distinto grados de perfecci6n: La Ley Esterna;· 

La Le)' .Jurídico-Natural; )' la Ley Humana, ( en ese drden). 

Hay una Ley natural que· 

proviene de Dios y rige ld vida del hombre también como parte 

del fín de la raz6n divina es denominada por el Aquinatense • 

" RAZON PRACTICA ", esta ra:6n es lo que permite al hombre, 

disfrutar de la capacidad de Jistinguir el hirn del mal y • 
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As{ póder normar un criterio que rija todos sus actos basados en 

principios elementales tales como " DEBE HACERSE LO BUENO Y EVI· 

TARSE LO MALO". 

Estos principios son la 

base y pilar de todas las Leyes naturales; Dice Santo Toa&s que 

existen Leyes o principios aparentemente menos importantes unos· 

que otros a la luz de la raz6n y que contrabienen principios ge

nerales, como ejemplo tenemos a la legítima defensa y ·la pena de 

muerte que van en contra do un principio fundamental, "No matarás", 

pero estos aunque aparentemente son contradictorios dos principios 

de derecho natural, uno no resta valid~z al otro. 

Es válido el no aatar&s· 

y también lo es el de la pena de muerte y el de la legftiaa 

defensa, aunque para ello se tenga que privar de la vida al 

agresor, pues lo primero que cada .ciudadano debe cuidar es su vida, 

así que cuando esta se vé amenaza?ª uno debe defenderla ante Dios 

y ante los hombres. 

!lay otros principios de· 

justicia que son mutables pues cambian seg6n las circunstancias • 

de la vida social. estos principios de Derecho secundarios se ven 

substituídos seg6n los cambios hist6ricos. 

El devenir demuestra lo· 

imperfecta y perfectible que es la sociedad en 1ue vivimos, como -
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ejemplo podemos citar a la esclavitud y el Derecho divino de 

los reyes, valores jurídicos que en la actualidad no 'ºn vigc! 

tes, pues hasta en los regímenes monárquicos, es tomado en 

cuenta el voto popular en situaciones de política,cllo hace 

los regímenes monárquicos también democráticos. 

l!acc cuatrocientos •· 

a~os, la Democracia y el Derecho Divino de los Reyes eran totai 

mente contradictorios pues el monarca podía llegar al absurdo· 

de afirmar como Luis XIV "EL ESTADO SOY YO " 

Las instituciones socia -

les así como las Leyes dice Santo Tomás que se hacen necesarias 

dada la condici6n pecadora e imperfecta del hombre, la ley es· 

necesaria para hacer más grata la vida en sociedad, contribuye 

a modelar a la sociedad y la conducta de Jos que en ellos viven, 

asimismo frena vicios y pasiones de los seres humanos, 

A mi juicio este es un 

enfoque más moral que jurídico pere debe tomarse en cuenta porque 

repercute en sus apreciaciones valorativas de carácter jurídico 

as! como en la vida social de los pueblos .As1 pues, las Leyes h!:!_ 

manas aunque no evitan, si contriburen a frenar las costumbres o 

inclinaciones viciosas del hombre en el devenir diario de su 

vida en sociedad. 

El hecho de que las LC)'es • 
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•can generales, y dnicamente aplicables a casos futuros ( es 

decir que 1ean irretroactivas) sobre casos posibles, sin· 

quo esto quiera decir que las mismas sean casuísticas ), hace 

preciso a juicio de Santo Tom~s que se establezcan los dere· 

chos sobre aquellas cosas que ocurrren más frecuentemente y

no se encargue de hechos o situaciones que casi no se dan o 

pasan por mera casualidad. 

Las Leyes no deben 

ser casuísticas, por lo extensas que tendrían que ser, ade

más de tener que tomar en cuenta la incontable cantidad de

oxcepciones posibles que la Ley tendría que considerar. 

Respecto de la equidad, 

Santo Tomás analiza la misma a la luz de la epiqueya ( 19 )

••• Es una virtud directiva de las Leyes segdn las exigencias 

de la justicia y de la utilidad comdn¡ Es una facultad del 

juez para actuar en justicia sín necesidad de apegarse a 

las Leyes. 

La equidad es la norma 

rectora, y la Ley queda en segundo t6rmino, cuando la genera 

lidad y abstracci6n de su texto la vuelven injusta en su 

aplicaci6n a un caso concreto.y a eso se debe la gran impor

tancia del juzgador en la aplicaci6n de la norma general al 

caso específico, 
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La buena aplicación Je las -

normas será pues el resultado de la virtud judicial al saber des

cubrir la causa que hace especial cada asunto, así como el saber 

atemperar el rigor de la Le)'. 

2.3.2.l.3 (20) FIAllCISCO IUAIEZ. 

TOLEDO. 

Durante los siglos 

XV y XVI el movimiento renacentista y Humanista no fué saludable 

para el escolasticismo que habla prevalecido en los dltimos sialos 

de la Edad Media en Europa, y la ciencia y la Cultura hasta enton

ces conocida dnicamente s6lo se vio acogida dentro de los conventos, 

son s6lo las 6rdenes religiosas tales como Dominicos y Jesuitas. 

A 'sta dltima 

6rden pertencci6 el pensador que me ocupa, quién en su obra •TRA -

TADO DE LAS LEYES Y DE DIOS LEGISLADOR• analiza aspectos de tipo -

teo16gico, Filosófico, Jurídico, Moral y Político tomando como 

punto de partida a Santo Tom~s de Aquino. 

Este religioso

Jesuita considera la existencia de la Ley eterna o dlvina como el 

fundamento de todas las dem6s Leyes pues en ella se deben apoyar. 

Esta primera Le)' es perfecta; las Leyes positivas son el resulta

do de la primera, son perfectibles, temporales y regionales. 
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EKiste el Derec o 

de Gentes este 6ltimo es más general que la primera Ley a que 

he hecho mención sin que por esto se le deba considerar universal. 

Respecto de la 

equidad, la define como una •PRUDENTE MODERACION DE LA LEY ESCRl 

TA POR ENCIMA DEL RIGOR DE LAS PALABRAS# la e4uidad se opone al • 

Derecho estricto, rígido e inflexible; del cuál se djstingue, por 

que en ese Derecho lo que se exige es rectitud e inflexibilidad · 

en tanto que la equidad, se busca la justicia por encima de la 

legalidad. 

Para este Jesuita, 

su idea de la equidad tiene raíces también Aristotélico-tomista,·· 

la c"onsidera, la correción de lo injusto¡ distingue la equidad co

mo la interpretación de la Ley divina en su sentido general, 

Para él la equidad 

es la interpretación de la Ley, pero no todas las veces la inter • 

prctaci6n de la Ley tiene como fín encontrar la equidad pues puede 

tener como prop6sitos también, los demás fines del Derecho tales 

como seguridad juddica y bien com6n, 

·Equidad es desentr_! 

fiar el sentido de una norma para así poder descubrir la más ade 

cuada apliacación a un caso concreto en el cuál se debe superar 

la obscuridad, en el caso que haya o la ambigüedad de la misma, 
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según el caso este es un fín propio de la equidad. 

Es una mu taci6n 

intrinseca de la Ley con el prop6sito de obtener el bien común 

en la actualizaci6n específica de la norma. En la aplicaci6n 

de la equidad por encima de la Ley no se debe implicar falta de 

rectitud del juzgador, aún más, aquí el juez se encuentra 

todavía más comprometido con los valores universales y perpetuos 

de justicia, los cuales son en todo momento, el prop6sito fund! 

mental de su labor. 

A la manera de 

Arist6teles distingue la Ley natural de la Ley humana, asimismo 

habla de dos formas_¡!e equidad, la natural y la legal equiparan

do la equidad natural a la justicia natural así como la equidad 

legal a la justicia legal. 

Con esto incurre-

en un equívoco, pues la equidad es en si y por si eminentemente 

natural y el hecho de que sea o no aplicada, no quiere con esto 

decir que la equidad cambie de naturaleza y en el acto de su 

actualizaci6n deje de ser en si y por si parte importante y 

esencial del Derecho natural. 

La equidad es na

tural, no legal, pues Únicamente es la inspiraci6n objetiva de

la consecuci6n o realizaci6n del bien. El cuál es la causa pri 

mera y raz6n Última del Derecho. 
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Z.3.3. EDAD lllDERHA. (EL RACIONALISMO) 

Esta época Hist6rica, se inicia con el 

llenacimiento; en éstos tiempos, la Filosofía adquiere luz propia

y se independiza de la influencia y autoridad eclesiástica que de 

manera tradicional había venido ejerciendo la religi6n ca~6lica -

sobre el pensamiento Europeo. 

Ahora los Fil6sofos, fundándose ónica

mente en la raz6n, tratan de desentrañar el sentido de las verda

des universales y consideran, como el único instrumento adecuado 

para tal objeto a la raz6n. 

Se interesan por el análisis de las -

ideas y del entendimiento humano. Rechazan la especulaci6n meta

física como medio para llegar a la verdad y la filosofía se co~ 

vierte en un sistema de conocimiento del saber absoluto. 

En esta época se dan, entre otras, las 

corrientes filos6ficas denominadas Empirismo, Positivismo, Racio

nalismo, Escepticismo, etc. 

2,3,3.1. (21) EMMMIUEL KANT. (CIITICISMO) 

Es un fll6sofo de origen 

alemfo del siglo XVIII cuyos postulados son la base y fundamento 

del Juspositivismo, parn su estudio él divide a la raz6n. 
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En " raz6n pura "y " raz6n pr&ctica;" en la raz6n pura analiza 

los aspectos especulativos del conocimiento, todo ésto en dos -

de sus libros, la "CRITICA DE LA RAZÓN PURA 11 Y LA CRITICA DE 

LA RAZÓN PRÁCTICA H 

La moral es al igual 

que la conducta humana el " imperativo categ6rico " que rige -

en el interior, la conducta del hombre y lo dirig:._hacia el bien, 

hace un an~lisis filos6fico del Derecho, al plantearlo como un 

conjunto de normas con pretensi6n de validéz, objetiva que 

contienen como substancia misma " lo que debe ser " • 

Para Kant el hombre 

participa de una doble substancia o medio para su desarrollo

que son a saber ; el " Mundo Físico " o sensible, y para el lo 

cuenta con su organismo físico o animal, el cual esta sujeto

ª las Leyes naturales de causa y efecto, es decir sujeta al -

efecto de los " fen6menos "; y r.l " Mundo Psiquico ", moral o 

inteligible, en el cual, como ser inteligente que es, disfruta 

de su facultades cognocitivas asi como de la libel'tad de pen

samiento y acci6n, pues puede determinar de manera interna o 

individual, el hacer o no hacer de algo a su arbitrio, esto es 
11 e 1 Noumcno 11 

La motivaci6n sensible, 

es un factor importante, pero la libertad es la que determina en 

forma interior su arbitrio, por inclinaciones. 
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El " imperativo categ6rico " 

es el principio base de la moralidad, que representa la necesidad 

de acci6n objetiva e lntrinsecamente buena en si y por s[, sin

estar condicionn<la a ninguna motivaci6n sensible en su cumplimiento 

o ejecucci6n , como ejemplo me permito poner ; el miedo, el odio, 

la aversi6n, el deseo, etc. 

El " imperativo Hipotético " 

es el que determina los principios de validéz objetiva, cuya re

presentaci6n o actualizaci6n se dispone por la raz6n prdctica, 

Este imperativo sed hipotético cuando represente una necesidad 

inminente de acci6n, buena para sí attnqur en si y por si no sea 

buena, 

Kant formula un principio 

de Ley universal del Derecho, al lado del principio 6tico unlve! 

sal, en donde dice que toda acci6n que en si y por si no es 

obstáculo de la formalidad de los Jemfts. es justa .. , esto para-

61, es un principio formal que inspira la formulaci6n del 

6r<len jurídico positivo que vale por ser justo en si y por si¡ 

claro estA, siempre que esto no sea causa que provoque incompa

tibilidades. 

También considera que deben

ser coincidentes los principios 6ticos y jurlJiro• por tener 

ambos como fín el bien común, aunque lo::- motiro.~ tlificr¿111 en 

cuanto a interioridad y exterioridad, pero no pucJ~ ser bueno para 

el Derecho, lo que es malo para ln moral y viccvcr•a. 
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La equidad es para el Fil6so

fo de Koenisberg, un grado de justida más elevado o sublime, -

lo que es legal Onicamente ante la Ley positiva, esto no es por 

que la Ley positiva está equivoc•da o sea injusta, sino que Oni 

camente porque la equidad es Derecho por encima del Derecho Po

sitivo y aunque este Oltimo no lo determine, obliga, como lo h! 

cen las obligaciones naturales, en las que se carece de la fuer 

za pOblica para hacerlas valer, pero esto no les resta un fpice 

de valid6z, solo de exigibilidad como es el caso de las obliga

ciones naturales desde Ja época del florecimiento de Roma hasta 

nuestros dfas. 

Todo esto nos permite ver 

que para Kant la equidad representa un concepto metajurfdico -

del Derecho. 

2,3,4. EPOCA ACTUAL. 

2.3.4. 1. (22) HANS IELSEN. 

(EL POSITIYISll>) 

Es un judío austriaco, 

originario de Praga, de inclinaci6n Filos6fica Neokantiana, tiene 

una visi6n del Derecho análoga a la del "Circulo de Viena" es de

cir, de tendencia empirista radical, 

Este jurista austriaco 

<'S considerado el padre del juspositivismo, para él solo es real el 
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curso regular de las sensaciones y sostiene la veracidad de las 

teorías .quo reducen nuestra experiencia a una forma simple, 

3simismo, considera a las Leyes naturales como la síntesis de • 

la pluralidad de expe1·iencias. 

Kelsen pertenece a un gru· 

po de pensadores que tiene como prop6sito la elaboraci6n de una 

filosofía extraída de la experiencia sensible, es decir del mu~ 

do físico y en la cuál no se deben admitir ningún tipo de cons· 

trucciones especulativas, pues para ellos, lo empirico y sensi· 

ble debe ser el Único criterio que decida acerca del valor de · 

los significados, rechaza de ese modo todo tipo de especulación 

metafísica. 

Divide el mundo real en • 

dos partes el " SER y el " DEBER SER '' , el primero es el de las 

ciencias naturales, y el segundo el de las ciencias normativas. 

En este tíltimo, distingue entre el " deber ser ético " y el 

" deber ser jurídico " 

Esta teoría surge como un· 

ensayo de aplicaci6n del metodo kantiano a la ciencia jurídica, 

considera a los valores jurídicos tales como la justicia, la 

equidad, seguridad jurídica y bien común como el resultado de un 

proceso en el que estos valores son una exigencia de la moral,· 

pero como esta Última carece de elementos para hacerse valer el 

Estado lo regula a trav6s del Derecho. 
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su teoría da tres 

presupuestos: Primero, el único objeto de estudio, es el Derecho, 

pues se debe evitar que se contamine con las vivencias a las que 

mas adelante el mismo va a regular, por lo tanto no debe tomarse 

en cuenta al mundo real pues este solamente es su medio de apli

caci6n, las otras ciencias auxiliares del Derecho tale como la -

Psicología, Sociología, Teología, cte. no se deben tomar en 

cuenta, para así poder conseguir la pureza de m~todo. 

Segundo, Por Derecho solo

dcbc entenderse al que es Derecho Positivo, es decir todo aquello 

que esta sancionado por los 6rganos correspondientes y son de 

aplicaci6n y exigibles por parte del Estado. 

Y Tercero, El Derecho es 

una ciencia normativa, su fín es el deber ser, que se encuentra 

expresado en la norma jurídica ... Todo esto, derivado de la forma 

16gica, el silogismo jurídico rcµuciendo así el Derecho a una 

" L6g ica formal pura " 

El Derecho es una ciencia -

normativa, no es una ciencia natural, a este no le importa la 

conducta en sí, sino que la norma la regula, y la relaci6n 16gica, 

interesa a los supuestos jurldicos. 

Para Kelsen, el Derecho 

desde el punto de vista estático es un conjunto de normas 
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dichas como tales las cuales el gobernado debe cu11plb'. o no c1111 • 

plir, pero desde un punto de vista din&mico es la foraa de aplic! 

ci6n de la norma. 

El Derecho es un si~tellll c~ 

activo de normas escalonadas todas derivadas de la "Noraa fundaae!! 

tal Hipotética", cada norma funda su validéz en la anterior hasta 

llegar a la base de la piramide. La coercitividad, es.~n eleaento 

b~sico, sin la cual el Derecho no es Derecho. 

El 11undo normativo se puede 

expresar a través de una pirámide cuyos escalones serían, del m&s 

importante hacia el menos importante de la siguiente manera: l. • 

Constituci6n, 2.· Normas jurídicas generales, 3.· Normas jurídicas 

particulares, 4.· Decisiones judiciales, S.· Actos administrati • 

vos y por dltimo, 6.· Normas individualizadas. 

El Estado es el 6rden jurí· 

dico mismo, y el poder garantiza la validéz y eficacia del 6rden, 

para Kelsen quedan a un lado los fines tradicionales del Derecho, 

tales como la justicia, equidad, seguridad jurídica y bien comdn; 

estos no cuentan. 

Siguiendo el.procedimiento 

que el propone, para la autoridad no cuenta ni el bien ni el mal, 

ni la equidad ni la proporcionalidad, tampoco la justicia ni el· 

bien común dichos estos de manera abstracta, solo cuenta la leg! 
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lidad, llegando al extremo de una total deshumanizacióíl del Derecho 

siendo que este es una ciencia eminentemente social. 

(1) Enciclopedia U.T.E.11.A., Vol. IV, pág. 674. 

(2) G. Ma. González, Apuntes de Introducción al Estudio del 
Derecho, Capitulo Etiolog!a y Epiqueya. 

(3) Aristóteles, Etica a Nicomaco. 

(4) G. Ma. González, op. cit. 

(5) Diccionario Enciclopédico U.T.E.11.A., Vol. VIII, págs. 820 
y 821. 

(6) J. Buchard, Historia del Mundo. 

(7) S. Vargas Montoya, Historia de las Doctrinas Filosóficas. 

(8) M. Ramos Montafio Manuel. Funciones de la Equidad en la 
Aplicación del Derecho. Tesis UNAM. 1953. 

(9) S. Vargas Montoya, op. cit. pág. 98-99. 

(10) Ibídem. Pag. 145-146. 

(11) Platón, Diálogos. Criton o del Deber. 

(12) Platón, Apolog!a de Sócrates. Pag. 1-19. 

(13) Plat6n, La Repab!ica. Pags. 435-621. 

(14) Arist6teles, Etica Nicomaquea. 

(15) S. Vargas Montoya, op. cit. pag. 139-142. 

(16) F. Rodríguez García, Justicia y Equidad, Tésis UNAM. 1950, 
Pag. 31-33. 

(17) San Agust!n. La Ciudad de Dios. 

(18) s. Vargas Montoya, op. cit. pag. 203-209. 

(19) G. Ma. Gonzále z, op. cit. 

(20) s. Vargas Montoya, op. cit. 

(21) Ibldem. Pag. 285-297. 

(22) H. Kelsen. Teorra pura del Derecho. 
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3, LA PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD EN EL DERECHO CONSTl
TIJClOHAJ. MEllCAllO. 

3. 1. SEllBLAHZA llISTORICA. 

Para referirnos al Derecho Constitucional Mexic!!_ 

no y en general al de todos los paises, necesariamente se tiene· 

que hacer mención de la historia de los pueblos y en este caso -

de la Historia de México. 

México es una N aci6n que surgi6 a la vida indepe!!. 

diente después de una serie de movimientos algunos de los cuales

no fueron de armas, y de los que haré una reseña para la mejor 

comprensi6n de los mismos. 

3. 1. 1. NUEVA ESPARA. 

La Nueva.España permaneci6 sujeta a la a~ 

toridad de su metr6poli, España, poderosa y colonialista durante· 

trescientos aftas, en el transcurso de ese tiempo, sus recursos n!!_ 

turales renovables y no renovables como sus minerales, fueron ex· 

traídos y llevados al otro continente, hecho que cada vez cmpobr~ 

cin a sus habitantes, 

En la esclavitud, el basallaje, la enco -

mienda, y los malos tratos hacia sus naturales, iban fomentando 

una natural inconformidad hacia Espafin, esa pobreza que · -
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cada vez era mayor, hac!a mas grande la brecha entre el natural • 

de M&xico con la riqueza del peninsular, los puestos públicos 

estaban reservados a los peninsulares. 

Estos pueden ser considerados algunos de los factores • 

internos de mayor importancia, en la guerra de Independencia y ·

como factor externo de Ímportancia mencionaré la decadencia del -

Imperio Espafiol, la influencia de la Revoluci6n F.rance~a, la gue

rra de I.ndependencia de los Estados Unidos, la influencia de la -

llustraci6n y la invasi6n napole6nica a España. (1) 

En el año de 1808 se produjo el motín de Aranjuez, moti 

vo por el que Carlos IV es obligado a abdicar en favor de Fernando 

VlI, quién nuevamente cede la corona a su padre, para que este la

entregue a Napole6n Bonaparte y en nombre del Emperador Franc6s 

gobierna José Bonaparte, mejor conocido en España como "Pepe Bote· 

lla". (2) 

Desde la llegada al poder de Napole6n y su gente para oc~ 

par el lugar de los Borb6n, las autoridades de Nueva Espafta se - -

oponen a obedecer a otra autoridad que no fuera de los reye5 desp~ 

jados, 

En Nucvn [spaña también se ve esa inconformidad en acta 

de A)'untamiento de México el 19 de ju! io de 1808, en ella declaran 

su total desacuerdo contra Francia y reconocen como Cínico sobe· 

rano a Carlos !V o n Fernando \II! aduciendo que las abdicaci2, 

ncs de estos monarcas son nulas por haber sido hechas en un • 
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momento en que se ejercía presi6n sobre ellos, a esto •1re1an 

que la corona de Espa~a pertenece a los torb6n y no es cedible 

a nadie si no es siguiendo las re¡las de sucesi6n que para 

ello existian.(3) 

Ese desconocimiento de la autoridad de -

"Pepe Botella" 'es el primer antecedente de un anhelo por sep! 

rarse de la metr6poli. En el documento a que me e~toy refirie! 

do, nada se dice de los inmoderado de los impuestos, ni de los 

malos tratos al indio nativo, sino que más bien es una 11111estra 

de lealtad y solidaridad.del noble pueblo mexicano hacia el 

Monarca despojado de su reino. 

3.1.2. EL MOVIMIENTO DE INDEPENDENCIA. 

Desde Julio de 1808 hasta el 14 de septie! 

bre se suceden en el poder dos virreyes Don Pedro de Garibay y 

Don Francisco Javier Lizana lieaumont quien irmdiatamente antes ha

bía sido arzobispo de la Ciudad de ~.Sxico, pero estos señores no reunen las 

condiciones exigidas por los hOJJ'bres poderosos de la Nueva Espalla que son 

quienes los llevan al poder, y es as{ como llega al Vir.reynato 

Don Francisco Javier Venegas (4) dos d{as antes de que estalle 

el movimiento de independencia. 

Este movimiento, como es sabido,ac~udillado 

por el cura Miguel Hidalgo y Costilla, se inicia en Dolores -
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avanza hacia occidente y en la ciudad de Guadalajara el Cura -

Hidalgo dá a conocer el 6 de Diciembre del mismo año un progr~ 

ma social, más que político. 

En uno de sus puntos menciona la necesidad 

de abolir el uso del papel sellado, y en otro de ellos poner 

remedio urgente al pago de tantos tributos que se exigía a los

indios y en general al pueblo, los cuales eran excesivos para -

los habitantes de la Nueva España.¡s) 

Desde aqu! vemos cono el hecho del pago de 

impuestos fue causa importante del movimiento de independencia -

que el cura Hidalgo acaudillaba, pues en dos de los tres puntos 

de su documento se aduce a los impuestos y a lo injusto y dese -

quilibrado de estos. 

El movimiento se desarrolla en una serie de 

batallas y sitios en los cuales los independentistas salieron con 

~xi to; combatieron en: Atotonilco, Ce laya, Guanajua to, Guadal aj a -

ra, Valladolid, Zacatecas (6) y otros en los que se fueron agrega~ 

do cada vez más hombres, algunos de los cuales con el tiempo, se 

convertirían en dirigentes del movimiento, ellos fueron entre 

otros: (7), 

Jose Antonio (El Amo Torres); José Mercado 

(Cura); Jos6 María GonzÜez llermosillo, Rafael Iriartc; Mariano

Jim6ncz; More los, Ignacio L6pez Ray6n ; Al dama, Abasolo, Galeana, 
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Leonardo,Victor y Nicolás Bravo¡ Mariano Matamol'Os (Cura)¡ -

Francisc"o Javier Mina, Valerio Trujano, Pedro Moreno, Vicente 

Guerrero, etc. 

Los impuestos en general tienen como pr2 

p6sito principal, contribuir a los gastos públicos, pero estos 

deben ser moderados, pues lo excesivo de estos solo 

contribuye a aumentar el desequilibrio social, al descontento 

y de esa manera a la guerra que el cura de Dolores acaudill6 

en clste caso. 

La equidad y proporcionalidad en los im

puestos son muestra clara de una manera justa de gobernar¡ -

Cuando los impuestos no cumplen con esta condici6n, y esquil· 

man al pueblo, tarde que temprano reaccionan y se oponen a los 

regímenes que abusan del poder y exprimen a sus gobernados 

sin permitirles ver en el progreso propio y nacional el justo

págo a sus esfuerzos, 

El 30 de Julio de 1811 tiene lugar el fu

silamiento de Hidalgo en compañia de Allende, Aldama y Jim~nez 

(8) para el mes de Agosto del mismo año se reunen en Zitácuaro 

la "SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA" (9) hecha a imitaci6n de 

las juntas que se habian formado en España para gobernar en a~ 

sencia de los reyes Borb6n, y es ahi donde se formulan y prese~ 

tan los " Elementos Constitucionales" circulados por Ray6n en-
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en esa Ciudad. 

El documento se limita a conteaplar los -

aspectos relativos a la conformaci6n del naciente Estado, de

ja para El constituyente otros aspectos como el que a.este -

trabajo interesa que es el de lo~ impll·'·>tos y solo aborda as

pectos como; la Religi6n de Estado, ratifica la libertad de la 

Am6rica Española y su independencia de cualquiera otra naci6n, 

y reconoce que la soberanía dimana del pueblo. 

Declara la divisi6n de poderes en Le¡isl! 

tivo, Ejecutivo y Judicial, proscribe la esclavitud, declara la 

libertad de imprenta, la inviolabilidad del domicilio, proscri

be la tortura, trata estos y otros aspectos en 38 puntos ,ninguno 

de los cuales aborda el tema relativo a los impuestos. 

El documento, no hace referencia al tema relati· 

vo a los impuestos, deja esto para ser tratado por la Constituci6n -

que se elabore al establecerse de manera regular el Estado Mex! 

cano, él solo queda que ese documento reglamentara la labor de la · 

"SUPREMA JUNTA NACIONAL AMERICANA" (10) 

3. 1. 3. lA CONSTITlJC ION DE CADI Z. 

Durante la ausencia de Fernando VII del 

Trono Español y el gobierno de "José Botella", los Espafloles lea-
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les a la Corona de los Borb6n, foraaron Juntas provinciales 

gubernativas en cada poblaci6n pero todH ::e U is cat.ec.tan de" 

unidad en cuanto a sus actos de Gobierno, con el prop6sito de 

conseguir esa unidad y en alguna foraa iaitando la legisla -

ci6n liberal Francesa, as{ nace la Constituci6n de Cadiz, 

M~xico acude a las cortes de C4diz re· 

presentado por los sel\ores: Don Miguel Raaos Arizp'e, Don 

Antonio Joaquín Pérez, y Don Miguel Guridi Alcacer. 

Este documento político es de corte Li

beral, dado para una Monarquía Constitucional, moderada, her! 

ditaria, democr,tica, representativa que termina con trescie~ 

tos años de absolutisao. 

La Consti.tuci6n de C'diz se redact6 por 

un Congreso convocado desde 1810, fue promulgada y jurada el-

19 de Marzo de 1812 en la misma Ciudad de C'diz; y el 30 de -

Septiembre del mismo afio en México. (11) 

El 4 de Mayo de 1814 el Rey Espaftoi Fer 

nando VII a su regreso decreta su desconocimiento para as! po· 

dcr gobernar nuevamente en forma absoluta, pues no estaba di! 

puesto a hacerlo con otra Ley que no fuera la de su voluntad, 

como resultado el 17 de Septiembre del mismo afio deja de -

regir en la Nueva Espal\a, 
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El 20 de Marzo de 1820 se restablece su

vigencia en Espafia como consecuencia del levantamiento del 

General Rafael del Riego y NQftez (12) quién en ·~abezas de San 

Juan" el 1º de Enero de 1820 demanda el restablecimiento de la 

Constitución y en ello es secundado por todo el pueblo Espanol. 

Este hecho obliga a Fernando VII a resta~ 

rar su vigencia en la Nueva España el 31 de Mayo del mismo año 

para quedar abrogada de manera definitiva en España en el afio 

de 1823 en que vuelve el absolutismo real. 

En este Qltimo período de vigencia, prác

ticamente no afectó la vida política de México pues ya se ha

hfun firmado; el Plan de Iguala y el Tratado de Córdoba (1821) 

con lo cual, se habJa iniciado el proceso de consumación de la 

Independencia de México. 

En relación con los impuestos, la Consti

tución de Cádiz disponfa en su artículo 8° que estos deben ser 

",,, EN PROPORCIÓN AL HABER,, , 11 (13) de cada causante para así 

contribuir con los gastos del Estado. Con esto refleja tener 

como propósito seguir una política fiscal más justa al agregar 

al principio de la equidad en las contribuciones, el de la -

proporcionalidad, es decir "el trato igual a los iguales, pero 

desigual a los desiguales". 

ns así como en los artículos 339 y 340 -
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ratifican lo dispuesto por el articulo octavo. 

ARTICULO 339,- LAS CONTRIBUCIONES SE RE

PARTIRAN ENTRE LOS ESPA~OLES CON PROPORCIÓN A SUS FACULTADES, 

SIN EXCEPCIÓN NI PRIVILEGIO ALGUNO•, 

ARTICULO 340,- LAS CONTRIBUCIONES SERÁN 

PROPORCIONADAS A LOS GASTOS QUE SE DECRETEN POR LAS CORTES -

PARA EL SERVICIO PÚBLICO EN TODOS LOS RAMOS. 

Asf queda plasmada en esta Constituci6n, 

una idea, progresista para su época, al disponer la equidad 

y la proporcionalidad como requisito de legalidad de los im

puestos, acerc4ndose con esto a los principios de justicia -

tributaria. 

En esta Constituci6n se dispone que la 

proporcionalidad en los impuestos debe ser tomada desde tres 

puntos de vista: Primero; "EN PROPORCIÓN AL PATRIMONIO DEL -

CAUSANTE•, es decir ser§ menor la proporci6n del que tenga m~ 

nos y mayor del que tenga más fortuna, Segundo; esa proporci2 

nalidad, también deberá ser "EN RELACIÓN A LAS FACULTADES O CA 

PACIDADES DEL CAUSANTE• Y Tercero; "SIN EXCEPCIÓN NI PROVILEGIO", 

aquf se terminan los tratos diferenciados a la nobleza, a -

los peninsulares, criollos, mestizos e indios, etc, 
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Desde luego que este documento no fu6 

del todo liberal pues en su texto distingue el trato en otros

aspectos a los esclavos, libertos, emancipados, hombres libres,etc. 

Hay pues un reconocimiento a la exclavitud y una distinsi6n a-

los hombres según su origen. 

3,1,4, LOS SENTIMIENTOS DE LA NACION, 

A los tres años de iniciado el Movimie~ 

to de Independencia, el 14 de Septiembre de 1813 el Cura Jos~ 

María Morelos y Pav6n, Caudilio de la Independencia, convoca a un 

Congreso en Chilpanci'{¡o con el escrito denominado " Sentimientos 

de la Naci6n" , este documento contiene 23 puntos, de los cuales 

el artículo doce dice que se deben dictar normas por el congreso, 

estas deben ser instrumento para moderar la opulencia y la indi

gencia, y se debe aumentar el jornal. 

En el punto dieciseis recomienda la i~ 

posici6n a las importaciones para proteger la producci6n nacio

nal; El Artículo vcintidos propone que se supriman tantas ¡¡avelas 

o tributos, recomendando impuestos que no superen el 5\ de las -

utilidades que las operaciones generen, no tomen como base para 

su c~lculo, el precio de las mismas, y que estas cargas no opri

man tanto al pueblo pues ese 5% bien administrado es suficientc

para los gastos públicos (14). 

Aquí nuevamente vemos en Jo~ i<lc.11,·s ,1 
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los caudillos una preocupaci6n por los impuestos que si bien es 

cierto son la fuente de ingreso del Estado tambián han sido la 

ant (tes is que gencr6 el movimiento armado que ellos dirig fan 

por lo que no pierden de vista el hecho de que los mismos no • 

deben ser excesivos. 

Los impuestos deben ser sin6nimo de • 

justicia, e instrumento del Estado para conseguirla, r.ecurso de 

la Nació'n, no solo para obtener con ellos los elementos materiales 

que son necesarios para el Cl111Jlli111fonto de los fines del Estado, sino 

también como factor equilibrador entre la riqueza excesiva y • 

la misera lacerante. 

Una sociedad justa es aquella en la • 

que la.mayoría cuenta con lo necesario, donde el trabajo deja· 

una justa retribuci6n y la pobreza solo puede ser el resultado 

de la inactividad improductiva, donde ·ia riqueza es el resultado· 

del trabajo combinado con el ahor~o, constancia y dedicaci6n,· 

es por esto que el Cura Morelos propone estos lineamientos, n!!_ 

cesarlos para las Leyes de esta Naci6n, en ese entonces, en 

proceso de formaci6n. 

3.1.5, LA CONSTITUCION DE APATZINGAN. 

Partiendo de los "Sentimientos de la -

Naci6n" se procede a elaborar el "Decreto Constitucional para· 

la libertad de la Amcricu Mexicana" Mejor conocida como 
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"Constituci6n de Apatzingfo" la cual es Sancionada en Octubre de 

1814. 

El artículo 19 de este decreto dice que

la Ley debe ser igual para todos¡ En el artículo 24 declara que

"LA FELICIDAD DEL PUEBLO ,, , CONSISTE EN EL GOCE DE LA IGUALDAD 

,, ,•las contribuciones no deben equipararse a la extorsi6n, 

Costumbre medioeval, sino a la justa participaci6n del ciuda

dano con los gastos del Estado ( art. 36 ). 

En el artículo 41 tambi~n se dice que 

es obligación del ciudadano contribuir a los gastos públicos¡ lo 

cual es una virtud que forma el verdadero patriotismo. (15) 

El seis de Noviembre de 1813, el Congreso 

de Chilpancingo dicta el " Acta solemne para la declaraci6n de 

independencia de la América Septentrional", respecto de los impue! 

tos, en ella únicamente dice que será considerado como reo de alta 

traición al ciudadano que se oponga directa o indirectamente, 

ne¡4ndose a contribuir con los gastos, subsidios y pensiones(l6) 

De estos documentos se siguieron el "Plan 

de Iguala" dado el.mes de Marzo de 1821, y el "Tratado de C6rdoba" 

del mismo año • El "Acta de Independencia Mexicana" del 28 de Sep

tiembre de 1821 y las "Bases Constitucionales" aceptadas por el 

Segundo Congreso Mexicano del 24 de Febrero de 1822, 
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Todos estos documentos se ocupan de hacer 

declaraciones relativas al nac miento de un Estado Y el reconoci 

miento que le otorga la España Colonialista sus textos son clar~ 

mente conciliadores o de cambi de un Estado monárquico ultraco~ 

servador, al de República, Rep cscntativayDemocrática. 

Será ha. ta dcspu6s que el Estado mexicano 

disponga la manera en que se iroveerá de recursos y las fuentes de 

estos, ( cabe aclarar que el 12 de Febrero de 1822 España dese!'_ 

noce los tratados de C6rdoha). 

El 23 le Febrero de 1822 se aprueba el "R~ 

glamento Provisional Pol!tic del Imperio Mexicanon (l'l por un

Congreso, constitu!do para se efecto, este documento fué propue.e_ 

to por Agustín de' Iturbíde al mismo tiempo que otros dos. 

Ahí s dan las bases para establecer en 

México una Monarquía Const 'tuciona1; en el artículo quince se 

dice que "ToDOS LOS HABITA TES DEBEN CONTR ieu IR EN RAZÓN DE sus 

PROPORCIONES A CUBRIR LAS RGENCIAS DEL ESTADO" (18). 

Nue amente se decreta que los impuestos 

deben ser n proporcionale. n La justicia en materia tributaria se 

deja ver nuevamente con u criterio discriminador para que en -

forma n proporcional Y no uniforme, participen los contriburentes 

con los gastos pOblícos, 
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3, 1 , 6, LA COllSTITUCIOI Dll 1124. 

En Enero de 1824 en la Ciudad de Mexico 

se reOne un Congreso para redactar una nueva Constituci6n, el -

Congreso es presidido por Don Lorenzo de Zavala y taabien for-

man parte de el Don Miguel Ramos Ari1pe, este Oltiao encabezaba 

un partido federalista; el resultado del trabajo fue la "Consti 

tuci6n Federal de los Estados Unidos Mexicanos" de 1824. 
·. 

Esa Constituci6n fue elaborada toaando 

como modelo, la "Cons tituci6n Federal de los Estados Unidos de -

Norteamérica", en ese nuevo documento polftico, fruto del desco!l 

cierto, desequilibrio social y politico y de la inseguridad y -

falta de solidaridad politica de nuestros gobernantes y legisla

dores nace en México un Estado Federal. 

Para ello, hubo necesidad de dar a cada 

una de las provincias el car4cter ~e Estado Federal en un acto

de mOltiple creaci6n de Estados, el primero al darle ese carAc

ter a cada provincia y el Oltimo al ser unido todo el territo-

rio Nacional dividido, 

Cada una de,esas provincias, al tenér 

ahora carácter de Estado Soberano, tenia que hacer aleo novedo

s~, su legislaci6n interna, para eso debla legislar partiendo 

desde su propia ··constituci6n y elaborar a la vez la l! 

gislaci6n accesoria, necesaria para Cllllplir con el esquema que 
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desde el centro, se habfa trazado: de donde sie•pre había 

permanecido, ahora quedaba investida con el caracter de 

Entidad Soberana e Independiente pero unida a las demas 

en una Federación. 

En esta Constituci6n Federal de --

1824 en cuanto a la materia fiscal, se dispone en el ---

articulo 49 fracción IV que ",,,LAS LEYES Y DECRE.!OS -

QUE EMANEN DEL CONGRESO GENERAL TENDRÁN POR OBJETQ,,,•(19) 

sostener la igualdad proporcional de obligaciones y der! 

ches que los Estados tien~n ante la Ley. 

No solo los Ciudadanos, sino que tam 

bien los Estados miembros de la federaci6n guardaran en su, 

relaci6n y con el fin de alcanzar la justicia, la propor-

cionalidad y equidad. Esta Constituci6n fue decreta~a por 

el Congreso, en octubre de 1824 para, poder de inaediato -

iniciar su efímera vida politica. 

Desde este momento hist6rico se pre

senta la posibilidad de ocurrir el problema que aqui se:· 

trata la "DOBLE TRIBUTACION INTEllNA" pues el tributante -

debería pagar impuestos a la federaci6n y a los nacientes 

Estados, 

Desde entonces se hace necesaria una 

" COORDIN,\CJON FISCAi. " , o alguna formula para evitar 
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que con la dobld tributnci6n se grave en demasfa a los causan· 

tes; El.pToblema queda latente, y la soluci6n es indispensable. 

En un Estado Centralista, solo hay un 

acreedor fiscal, y ese ente político puede gravar los diferen

tes renglones de la actividad, ya sea esta el consumo, a la -

producci6n con impuestos tales como: el capital, el consumo,las 

importaciones, exportaciones, producción,utiliuad,etc. pues es 

el dnico acreedor fiscal. 

Ahora bien, cuando se trata de un Estado 

Federal, no se pueden ni se deben aumentar los gravámenes, lo

adecuado es repartir los créditos fiscales entre las partes,de 

manera tal, que cada entidad tenga sus propios ingresos y -

con ello, un elemento fundamental para tener una auténtica ind~ 

pendencia política interna basada en su autonomía econ6mica. 

Como antes dije, esta Constitución tuvo

una efímera vida, rigi6 una Nación en constantes luchas inter· 

nas entre dos partidos uno de ellos: liberal, progresista, re

formista anticlerical, republicano, demócrata y federal ese 

grupo político había hecho posible la Constituci6n entonces 

·vigente (la de 1824 ), pero en las siguientes elecciones, el

grupo opositor que era: centralista, conservador, oligárquico, 

monarquista, luchaba por restituir fueros y yolver al régimen 

centralista. 
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3.1,7. LA COllSTl1UCION DE 1136. 

El Partido Conservador gan6 la mayoría par-

1 amentaria en 1835 y contra lo dispuesto por el texto de la -

Constituci6n vigente que prohibía modificar la forma de Gobier 

no en su articulo 171 (20) en el entendido de que el Congreso 

no hab{a sido electo con el caracter de Constituyente, asumie

ron esa facultad y redactaron las "Bases Constitucionales" - -

del 15 de diciembre de 1835, cuerpo normativo conocido con el 

nombre de "Constituci6n de las siete leyes ", por haber sido -

realizada precisamente en siete documentos, el primero de los 

cuales fue emitido el 23 de octubre de 1835 y los otros seis, 

el 30 de diciembre de 1836.(21). 

En el Articulo tercero de la primera ley, 

se imponra como obligaci6n de los mexicanos 11 , ,,COOPERAR CON 

LOS GASTOS DEL ESTADO , , ,(Un Estado centralista ya no Federal) 

",,,CON LAS CONTRIBUCJllNES QUE ESTABLEZCAN LAS LEYES Y LE CO(i 

PRENDAN,,,• (22). En esta ocasi6n nada se dice de la propor-

cionalidad y equidad.¿ Cual fue la causa por la que se supri

mi6 ese concepto? ¿por obvio? ¿por considerar un criterio di! 

tinto en materia impositiva? y deja eso a las leyes secunda--

rias. 

3.1.8, OTIOS DOCUNENTOS FllSDAMENTALES. 

En 1840 se elaboró en la Ciudad de 
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México, un proyecto de Constituci6n por el grupo conservador -

centralista, este documento conocido como " Proyecto de Refor

mas", en la Fracci6n JI del artículo 10 dice que " Son obliga

ciones del mexicano: Cooperar a los gastos del Estado con las 

contribuciones que establezcan las Leyes y le comprendan".(23) 

Como se puede notar, este texto es -

literalmente igual al de la Constituci6n de las siete Leyes -

(Ley primera art!culo tercero Fracci6n segunda), por lo cual

caben los mismo comentarios hechos Arriba , pues del texto no 

se desprende la intenci6n del legislador de modificar 11ad•se!_l. 

esencia. 

En este documento, es donde por prim~ 

ra vez se plantea la posibilidad de dar a la Suprema Corte de· 

Justicia de la Naci6n el control de la constitucionalid•d segdn 

voto particular de Don José Ferna~do Ramírez (24) , 

En 1842 fueron elaborados otros tres

proyectos de Constituci6n, dos de ellos son para una Naci6n -

Centralista y el otro de corte Federal. 

El primer proyecto centralista es d~I 

25 de Agosto de 1842, fué suscrito por un grupo del que fon116-

partc Don José Fernando Ramírez, y respecto de impuestos, lo -

dnlco que tiene es el articulo 10 Fracci6n III:n,,, SoN OBLI

GACIONES DEL EXTRANJERO: ffJ ,- COOPERAR A LOS GASTOS DEL ESTADO, 
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CON LAS CONTRIBUCIONES QUE SE IMPONGAN A LOS MEXICANOS Y DE QUE 

NO ESTEN EXCEPTUADOS,"( 25 ) aquí no dice nada de los aexicanos, 

pero aplicado este precepto Constitucional a "contrario sensu" -

"SON OBLIGACIONES DE LOS MEXICANOS COOPERAR A LOS GASTOS DEL ES

TADO, CON LAS CONTR!BUC! ONES QUE SE IMPONGAN• Aquí nada. se 

dice de la proporcionalidad y equidad. 

El segundo proyecto de Constituci6n -

de 1842, también centralista, no hace referencia al pago de im

puestos, y sobre la equidad y proporcion~lidad en el pago de -

estos, mucho menos. 

El voto Particular de la minoría Fed~ 

ralista, fué presentado con fecha 26 de agosto de 1842, est' 

compuesto por 84 artículos, fué suscrito por tres diputados Con! 

tituyentcs, Espinosa de los Monteros, Muftoz Ledo y Don Mariano

Otero. 

El artículo 25 del proyecto dispone -

que",, ,SON OBLIGACIONES DE LOS ESTADOS: 111.- CONTRIBUIR IGUAL

MENTE A LOS GASTOS PÚBLICOS DE LA FEDERACIÓN, EN EL MODO Y PROPOR 

CIÓN QUE ESTABLEZCA ESTA CONSTITUCIÓN Y DE CONFORMIDAD CON ELLA LAS 

LEVES GENERALES",(26) Aquí son los estados de la Federaci6n los 

que quedan obligados a contribuir con los gastos de la Federaci6n. 

¿Debemos entender entonces que no - -
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habrán impuestos Federales? solo Estatales y el Gobierno Fed!:_ 

ral quedarfa ·supeditado a las contribuciones de los Estados 

miembros? 1 El Gobierno Federal no tendria una independencia • 

econ6mica? Es bueno aclarar que ninguo de estos tres proyectos 

alcanz6 vigencia. 

Al triunfar los militares que habían 

suscrito el "Plan de Tacubaya", y con apoyo en este, se convo· 

có a la formaci6n de un Congreso Constituyente para la clabor~ 

ci6n de unas " Bases orgfoicas", y la formación de un Estado · 

Centralista. 

En Diciembre de 1842 el Presidente de 

México Don Nicolás Bravo convocó a 80 notables en la Ciudad de· 

México para integrar la junta nacional legislativa, la cual quedó 

instalada en Enero de 1843, el 8 de abril se cmpez6 a discutir· 

el proyecto de Constitución, para ser aprobada el 12 de Junio de 

1843 e iniciar su vigencia de inmediato. 

Esta Ley en su articulo 14, dispone: 

"Es OBLIGACION DEL MEXICANO, CONTRIBUIR A LA DEFENSA Y A LOS GA~ 

TOS DE LA NACIONu (27) tampoco aquí se dice de los conceptos de· 

equidad y propoTcionalidad que son materia de este trabajo. 

Contimfan las luchas interiores en •• 

nuestro pa!s Y toca ahora el éxito a los liberales, federalistas, 

progresistas )' reformistas, se convoca a un nuevo Congreso Cons

tituyente par que elabore una nueva Constituci6n Federal, y mie~ 
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tras esta se redacta y aprueba, se repone la de 1824 • 

El Congreso se reune en Diciembre

de 184b, abI acuerda dejar vigente en forma provisional a la 

Constituci6n de 1824,a la cual dnicamente se le hacen las r~ 

formas derivadas de la llamada acta de reformas de 1847, fo~ 

mada por un artículo que no hace referencia al aspecto trib~ 

tario. 

3.1.9. CONSTITUCION DE 1857. 

La revoluci6n de Ayutla, iniciada en

Marzo de 1854 trajo al poder a los liberales puros que desde

Mayo de 1856 gobernaron a la Naci6n en las personas de Juan -

Alvarez e Ignacio Comonfort, Estos Gobernantes que se sujeta

ron a el " Estatuto orgánico Provisional de la Repdblica Mex,!. 

cana" que estuvo vigente hasta la promulgaci6n <le la Constit~ 

ci6n de 1857 el 5 de Febrero. 

Este nuevo documento en su artículo -

cuarto sel\ala como obligaci6n de los Mexicanos ",,, PAGAR LOS 

IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES DE TODAS CLASES, SOBRE BIENES RAI

CES DE SU PROPIEDAD, Y LAS ESTABLECIDAS AL COMERCIO O INDUS

TRIA QUE EJERCIEREN, CON ARREGLO A LAS DISPOSICIONES Y LEYES 

GENERALES DE LA REPÚBLICA" ( 28), 

En esta ocasi6n se deja a las Leyes s~ 
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cundarias que dispongan acerca de los impuestos sini:r.iponer al 

Legislador ordinario la proporcionalidad como exigencia b•sica 

de justicia, no quiero decir con esto que las Leyes que hayan -

emanado de este precepto descuidaran estos valores de justicia 

pero esas Leyes podrfan o no ser proporcionales y equitativas -

sin que con ello se estuviera contraviniendo la Constituci6n de 

la Repóblica. 

Para Junio de 1856 fué presentado -

un proyecto de Constituci6n por un Congreso Constituyente con· 

vocado por Juan Alvarez en Octubre de 1855, este proyecto cons· 

taba de 126 articulas, de eflos el articulo 36 dice: •Es OBLI

GACIÓN DE TODO MEXICANO: DEFENDER LA INDEPENDENCIA, EL TERRIT~ 

RIO, EL HONOR, LOS DERECHOS Y JUSTOS INTERESES DE SU PATRIA Y 

CONTRIBUIR PARA LOS GASTOS PÜBLICOS, AS( DE LA FEDERACIÓN COMO 

DEL ESTADO Y MUNICIPIO EN QUE RESIDA, DE LA MANERA PROPORCIO,NAL 

Y EQUITATIVA QUE DISPONGAN LAS LEYES• (29). 

Una vez sujeta a discusi6n para su 

aprobaci6n qued6 con el nómero 31 sin cambiar en lo esencial · 

pues su texto final dice: •ART, 31.- Es OBLIGACIÓN DE TODO ME

XICANO 11.- CONTRIBUIR PARA LOS GASTOS PÜBLICOS, AS( DE LA Ft 

DERACIÓN COMO DEL ESTADO y MUNICIPIO EN QUE RESIDA. DE LA MANE

RA ~l.QNA1. Y EQUITATIVA QUE DISPONGAN LAS LEVES', (30). 

3.1.10, COKSTITUCION DE 1917. 

La Constitución de 1857 estuvo vi . 
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gente durante 60 afios, de 1857 a 1917, que comprenden los r~ 

gímenos políticos presidenciales de Comonfort, Ju&rez, Lerdo 

de Tejada, Iglesias, Díaz, Manuel Gonzálcz, Le6n de la Barra, Madero, -

Victoriano Huerta, y la parte inicial del r6gimen Carranc:ista. 

Durante el largo período del Gobie! 

no del General Di'az, la si tuaci6n del país, se modific6. de m!_ 

nora substancial, lo cual gcncr6 la revoluci6n armada inicia-

da en 1910 y continuada en 1913 hasta 1917, en que se resta

blece el 6rden jurídico político nacional con la promulgaci6n 

de una nueva Constituci6n Poll'.tica. 

En ese documento aparecen preceptos 

nunca antes tratados en el campo del Derecho Constitucional, 

tales como el Derecho a la educaci6n, las bases del Derecho

agrario, y las del Derecho del trabajo abordados en los artf 

culos 32, 27 y 123 respectivamente. 

Este instrumento Jurídico Político, 

es el que actualmente rige la estructura del Estado Mexicano, 

el proyecto o primer borrndor que sirvió de base a los Diput! 

dos Constituycntes,fue presentado por Carranza. 

El Congreso Constituyente de 1917 ini 

ci6 sus sesiones el dfa 21 de Noviembre de 1916, La primera -

lectura del artículo 31, fu' hecha en la sesi6n 47 celebrada-
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la noche del 17 de enero de 1917. 

En la sesi6n 51, celebrada la noche del 19 

de enero de 1917 con la asistencia de 126 diputados según la 

lista de asistencia, fue aprobado el texto actualdel articulo 

por unanimidad de 139 votos y a la fecha no ha sufrido modif~ 

caciones la fracci6n IV del precepto.(31). En las sesiones del 

Congreso Constituyente fue presentada una propuesta de adi--

ci6n por el diputado Hilario Medina, la cual no fue aceptada. 

Nuevamente se vuelve a ver el interes del 

Constituyente en hacer prevalecer el principio de tributación 

como una obligación de los mexicanos para el sostenimiento de 

las necesidades del Estado. La Proporcionalidad y la Equidad 

en el deber tributario se vuelve elemento definitorio para 

que con él, el Estado obtenga Jos recursos necesarios para su 

sostenimiento, y sea un eficiente instrumento de justicia. 

Desde la creaci6n del Estado mexicano, a 

la fecha, las sociedades han evolucionado de manera favora-

ble, con ellas el Derecho Tributario que cada vez se mejora 

y se perfila como una arma o agente de justicia. 

Desde entonces,no solo tiene como propo-

sito el de proveer al Estado de recursos para la realizaci6n 

de sus fines¡ ahora existen en los impuestos ademas de los 

fines fiscales; ahora existen en los impuestos aspectos por 

demas importantes, los propositos extrafiscales,como son los 
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prop6sitos sociales econ6micos, políticos jurídicos etc. -

pero siempre y en todo momento, vigilando que estos sean -

como la Constituci6n de la Rep6blica lo establece, propor· 

cionales y equitativos. 

Los impuestos son una fuerza redis

tributiva de la riqueza y factor equilibrador de las cargas 

que el pueblo debe soportar para el mantenimiento del Estado; 

La evoluci6n historica de México, debe ser hacia el pro-

greso, y este puede obtenerse con la adecuada, equilibrada y 

proporcional participaci6n del pueblo en el cumplimiento de -

los fines del Estado, el cual se debe a este pueblo. 
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3.2. I,_~_9_!'9_R_C_!QNAl,Jl_!All Y liQUJnAD_fill~UR!§_l'RU

llENCIA. 

3. 2. 1. CONCEPTO DI: JURISl'KUDF.NCIA. 

En el sistema jurídico mexic11no existe una 

Jnstituci6n con alto valor fuerza jur!<licas es importante 

fuente forlilal dd Derecho, y tiene como prop6sito, vigilnr 

la legalidad y constitucionalidad <le los actos del poder 

pdblico 1 nace con las resoluciones de carActcr definitivo dic

tadas por los más altos tribunales; asl se establecen doctri -

nas acerca de los puntos controverti<los, contituye fuente ind_! 

recta de Derecho al llennr las lagunas de Ley y tiene, desde 

luego,autoridad normativa. 

La Jurisprudencia se define como "Las resolu~ioncs de 

los tribunales que, por mandato de Ley son de observancia obli

gatoria". (32) 

Esta instituc i6n jurídica es fuente ío1101al de Derecho, su

funci6n radica en la interpretaci6n judicial de las normas cxi! 

tontos y su conteniGo no puc<le ir mds alla de lo que establecc

la Ley. 

Asl como el l'o<lcr Ejecutivo aclara y facil_! 

ta la aplicaci6n <le las Leyes n trav6s de Jos Reglamentos, el -

l'o<ler Judicial realiza esa misma funci6n con el establecimiento 

de la .Jurispru<lencia. De esta manera se precisa el conteni<lo r-
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alcance del Derecho escrito, y aunque no crea nuevas normas -

Jurídicas, su aplicacidn constituye un caaino id6neo para la

soluci6n de las contreversias que se soaeten a la Jurisdicci6n 

de los Tribunales, 

En M6xico,es la Suprema Corte de Justicia -

de la Nacidn reunida en pleno y por salas, o los Tribunales Col! 

giados de Circuito quienes crean la jurisprudencia .. al resolver· 

en cinco ejecutorias o resoluciones continuas y en un mismo sen 

tido de manera ininterrumpida por otra resoluci6n en contrario, 

respecto de un mismo tipo·de asuntos en litigio, 

En adelante su aplicación se vuelve de obse! 

vancia obligatoria para el 6rgano que la establece y los demás 

tribunales inferiores, ya sean estos del fuero comón o federal, 

contencioso administrativo y laboral, 

Es as! como a trav's de la Jurisprudencia 

siguiendo esta los principios generales del Derecho se cubren -

las lagunas de Ley. Ader.ás del valor y fuerz.a jurídica y doctrinal, la

jurisprudencia tiene autoridad normativa y como finalidad,la inte! 

pretaci6n judicial del Derecho. 

3.2.2. CONCEPTO DE JURISPRUDENCIA FISCAL. 

En la esfera del Derecho Fiscal Mexicano, -

existe una instituci6n denominada "Jurisprudencia Fiscal", esta, 
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sigue normas propias, es de contenido mas flexible que la es· 

tablecida por la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n y 

puede nacer de tres modos diferentes. (33) 

Los dos Primeros casos ~e dan, cuando la 

Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federaci6n, resuleve. 

" contrad(cciones " de las resoluciones dictadas por las Salas 

Regionales (inferiores), asl. como cuando atiende el .:'Recurso -

de Queja" interpuesto contra una resolucibn de Salas Regiona--

les violatoria de jurisprudencia fiscal, en estos casos, se e~ 

tablece Jurisprudencia Fiscal con una sola resoluci6n. 

En el tercer caso, se requiere de tres 

sentencias en el mismo sentido sin interrupci6n, y es cuando 

la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación, atien-

de el "Recurso de Revisi6n•. 

Como se puede ver, en todo caso, 6nica-

mente la Sala Superior del Tribunal Fiscal de la Federación es 

fuente de "Jurisprudencia Fiscal" que obliga a las Salas Re-

gionales, en virtud de que ella está facultada para variarla 

sin ninguna limitaci6n. 

Es asl. como la Jurisprutleneia Fiscal aun

que no es considerada fuente de Derecho, es un instrumento ad~ 

cuado para hacer más preciso el Derecho Fiscal. (34) 
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3,2.3. SIGNIFICADO DE LOS CONCEPTOS 

PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. 

Una vez que han sido espucstos los sig

nificados de los conceptos "JURISPRUDENCIA" Y "JURISPRUDENCIA 

FISCAL", haré un breve análisis de como han sido interpretados 

por es tas los términos "PROPORCIONAL !DAD" )' "EQUIDAD". 

Primeramente expondré el significado que 

la "Real Academia de la Lengua Expafiola'' dd a estas palabras. 

PROPORCIONAL.- PROCEDE DEL T~RMINO -

LATINO PROPORTIONALIS1 ADJETIVO QUE SIGNIFICA "PERTENECIENTE A 

LA PROPORCIÓN O QUE LA INCLUYE EN SI , ,, " 11
,,, DI CESE DEL NOM

BRE O ADJETIVO NUMERAL QUE EXPRESA CUANTAS VECES UNA CANTIDAD

CONTIENE EN SI OTRA INFERIOR; COMO DOBLE, TRIPLE,,," (35). 

PROPORCIQN,- PROCEDE DEL LATIN PROPORTIO.

PROPORTIONIS. •,,,DISPOSICIÓN CONFORMIDAD O CORRESPONDENCIA -

DEBIDA DE LAS PARTES DE UNA COSA CON EL TODO O ENTRE COSAS RELA 

CIONADAS ENTRE SI, DISPOSICIÓN U OPORTUNIDAD PARA HACER O LOGRAR 

UNA COSA, ,, , IGUALDAD DE DOS RAZONES, LLAMANSE ARITM~TICA O -

GEOM~TRICA, SEGÚN SEAN LAS RAZONES DE UNA U OTRA ESPECIE, (36). 

PROPORCIONALIDAD.- PROCEDE DEL LATIN P.B.QPQB.

TIONALITAs, PROPORTIONATIS, 11 
, ,, CONFORMIDAD O PROPORCIÓN DE -

UNAS PARTES CON EL TODO O DE COSAS RELACIONADAS EN SI, (37). 
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Como se puede ver, estos son conceptos -

que expresan una relaci6n entre dos o más términos, cantidades 

u objetos, cte., este es pues un concepto de relaci6n, puede o 

no expresar equilibrio, pues en las proporciones aritmética y 

geométrica, no se dá la igualdad, pero si el equilibrio y la 

armonia. Por lo tanto, si la Constitución nos está hablando 

de proporcionalidad, en ningan momento se está refiriendo a -

igualdad sino que está relacionando dos o más conceptos igua

les o desiguales. 

EQUlDAD. PROCEDE DEL LATfN AEQll.LIAS., ~

IAiil• ~. QUE SIGNIFICA "IGUAL, IGUALDAD, ÁNIMO, BONDADOSA

TEMPLANZA HABITUAL' ,, ,JUSTICIA NATURAL POR OPOSICIÓN 

A LA LETRA DE LA LEY POSITIVA", 

Equidad a diferencia de proporcionalidad -

significa igualdad y equilibrio. (38). 

Si el término "Proporcional" expresa una -

relación desigual, pero armónica, y "Equidad" significa igualdad, 

equilibrio, equivalencia; luego entonces, un impuesto será pro

porcional y equitativo cuando trate en forma igual a los iguales 

pero de modo desigual a los desiguales, logrando con ello la ar

menia y el equilibrio que deben reflejar las Leyes, 

3,2.4, JURISPRUDENCIA DE LA CORTE ACERCA 

DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. 

La Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, a 
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través de ejecutorias que resuelven controversias relativas a las 

~iolaciones del artrculo 31 fracci6n IV Constitucional, acerca de 

los conceptos a que se refiere este trabajo, ha establecido Juri~ 

prudencia al respecto. A continuaci6n se incluyen, las tésis pr~ 

cedentes del pleno que resultan de interés para el te•a; (Estas 

tesis han sido localizadas de entre 70,000 resoluciones de la -

corte a través del sistema autom4tizado de consulta, con que --

cuenta la S.C.J.N. 

1.- La Jurisprudencia establecida por la 

tésis nGmero 51/85 cuyo Utulo es "Equidad y proporcionalidad 

en los impuestos" dice: AUNQUE LA JURISPRUDENCIA SENTADA POR LA 

SUPREMA CORTE, EN EJECUTORIAS ANTERIORES, ESTABLECIA QUE LA FAL

TA DE PROPORCIONALIDAD Y ~ DEL IMPUESTO NO PUEDE REMEDIAR

.s..E. POR MEDIO DEL JUICIO DE AMPARO, ES CONVENIENTE MODIFICAR DI

CHA JURISPRUDENCIA, ESTABLECIENDO QUE SI ESTÁ EL PODER JUDICIAL 

CAPACITADO PARA REVISAR LOS DEC_RETOS O PACTOS DEL PODER LEG 1 SLA 

TIVO, EN CADA CASO ESPECIAL, CUANDO APAREZCA QUE EL IMPUESTO ES 

EXORBITANTE O RUINOSO, O QUE EL LEGISLATIVO SE HAYA EXCEDIDO EN 

SUS FACULTADES CONSTITUCIONALES, AúN CUANDO EL ARTICULO ll DE LA 

CONSTITUCIÓN QUE ESTABLECE LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD y 
EQ.UlDAD. DEL IMPUESTO, COMO DEREC~O DE TODO CONTRIBUYENTE, No

ESTÁ EN EL CAPITULO RELATIVO A LAS GARANTIAS INDIVIDUA 

LES, LA LESIÓN DE ESTE DERECHO si ES UNA VIOLACIÓN DE GARANTfAS, 

PoR LO QUE si•. SE DEMANDA ANTE EL PODER JUDICIAL EL AMPARO 

CONTRA UNA LEY QUE ESTABLEZCA UN IMPUESTO EXORBITANTE o -
RU..lllilS!l, NO PUEDE NEGARSE LA PROTECCIÓN FEDERAL DICIENDO 
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QUE EL PODER JUDICIAL NO ES EL CAPACITADO PARA REMEDIAR DICHA -

VIOLACIÓN Y QUE EL REMEDIO CONTRA ELLA SE ENCUENTRA EN EL SUFRA

GIO POPULAR,PUES EN TAL CASO SE HARÍA NUGATORIA LA FRACCIÓN 1 -
DEL ARTfCULO lQ} DE LA CONSTITUCIÓN Y LA MISMA RAZÓN PODRÍA IN

VOCARSE PARA NEGAR TODOS LOS AMPAROS QUE SE ENDEREZAN CONTRA -

LEYES O ACTOS DEL PODER LEGISLATIVO, 

SEXTA EPOCA, PRIMERA PARTE: 

VoL. XLI, PAG, 198 A. R. 190/57 FoMENTo -

INMOBILIARIO, S.A. MAYORIA DE 15 VOTOS. 

VoL, XLI, PAG, 198 A. R. 44/58 H.E. BouRCHIER 

SUCESORES, S.A. MAYORIA DE 14 voTos, 

Vol. XLVI, PAG. 253 A. R. 3923/58 LA ITSMERA, 

S.A. CoMPARfA DE BIENES INMUEBLES, MAYORIA DE 15 voros. 

VoL, XLVII, PAG, 38 A. R. 2742/57 INMUEBLES 

CONTINENTAL, S.A. MAYORIA DE 14 VOTOS, 

VoL. LVI, PAG. 128 A.R. 1909/58 EL REFUGIO 

~.A. MAYORIA DE 15 voTos. 

Como se puede ver, antes de esta tésis, la -

Corte, se había declarndo incompetente parn intervenir en juicios 

cuya "litis" versara sobre ln proporcionalidad y equidad en los

impuestos. A partir de esta tesi~ya se declaro capacitado para 

hacerl~pcro elude su responsabilidad jurldica al no desentraftar 

el sentido de l.os conceptos proporcionalidad y eguidad, ya que • 

trata de dilucidar su sentido con los términos exorbitante y rui

~. los cuales por naturaleza reflejan su profunda ambigUedad 
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y ello deja más confundido aan al gobernado. 

2.- Además Je lo expuesto en la tésis ant~ 

rior, la Corte no s61o cuidaría de la legalidad en la aplicaci6n 

de las Leyes impositivas, sino que también lo harfa, cuando el

Poder Legislativo se excediera en sus facultades constituciona

les en el ejercicio del Poder Tributario, como se desprende de 

la tésis 41/85 de la cual copio: 

AL ESTABLECER LA OBLIGACIÓN DE PAGAR SEPA
RADAMEtlTE, POR PARTE DE LOS CAUSANTES DEL IMPUESTO PREDIAL, EL 
IMPUESTO DEL 15% ADICIONAL, SIN TENER EN CUENTA QUE DICHOS CAU
SANTES YA LO VENfAN CUBRIENDO AL PAGAR EL IMPUESTO PREDIAL, SE 
TRADUCE EN UN EJERCICIO ARBITRARIO DEL "PODER TRIBUTARIO" JlE.L
LEGISLADOR QUE ROMPE CON EL PRINCIPIO DE JUSTICIA CONTRIBUTIVA 
QUE CONSTITUYE LA ESENCIA DE LA EQUIDAD_Y PROPORCIONALIDAD. 

S~PTIMA EPOCA, PRIMERA PARTE 
VoLs, 175-180, PAG, 202-1 A.R.1183/82 KODAk 

ru1 CAtlA, s .A. DE c, v, MAYORI A DE 14 voTos. 
VoLs, 175-180, PAG, 202-1 A.R.31Q9173 FIAfUAS 

MEXICO, S,/\, MAYORIA DE 14 VOTOS, 
VOLS' 181-186 A. R. 2339179 BERN/\qoo GOMEZ -

VEGA y OTROS, ~AYORIA DE 14 VOTOS, 
VoLs, 181-186 A. R. 5995/81 HELGA MQLLER MUND 

DE GOEBEL, MAYORIA DE 16 VOTOS. 
VoLs. 181-186 .4, R, 5618/79 JOSE OTHON RAMI REZ 

GUTIERREZ, MAYORIA DE 17 VOTOS. 
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3.- En la t6sis 53/85, el pleno de la Supr~ 

ma Corte de Justicia se~ala otro requisito adicional al ant~rior 

que los impuestos deben rL•Un ir: Que sirvan para satis facer 1 os -

gastos pObJicos, en beneficio de la colectividad. 

ESA OBLIGACIÓN TIENE COMO OBJETO EL DE LA -

lliillACCIÓN DE LOS GASTOS PÚBUlli QUE EL ESTADO DEBE CUBRIR 

EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD, EL SEÑALAMIENTO DE QUE CON -

LOS IMPUESTOS DEBAN CUBRIRSE LOS GASTOS PÚBLICOS, NO CONSTITUYE 

UNA PROHIBICIÓN PARA QUE LOS TRIBUTOS SE DESTINEN DESDE SU ORIGEN,· 

POR DISPOSICIÓN DE LAS LEGISLATURAS, A CUBRIR UN GASTO EN ESPECIAL 

SIEMPRE QUE ESTE SEA EN BENEFICIO DE LA COLECTIVIDAD, S1 ALGUNA 

PROHIBICIÓN CONTIENE EL PRECEPTO, NO ES OTRA QUE LA DE QUE LOS -

IMPUESTOS SE DESTINEN A FINES DIFERENTES A LOS DEL GASTO PÚBLICO, 

S~PTIMA ~POCA. PRIMERA PARTE. 

VoLS, 16, PAG, 29 A.R. 4431/56 SECCIÓN DE 

meas y MANUALES DEL SINDICATO DE TRABl\Jl\DORES DE LA PRODUCCION 

CI NEMATOGRAFI CA DE LA REPUBLI CA MEXI CAl~A, UNAN! MI DAD DE 17 voTos, 

VoL, 19, PAG, 67 A. R. 3482/69 UNION DE CRE

DITO AGRICOLA DE HERMOSILLO, S.A. DE C.V. UNANIMIDAD DE 17 VOTOS. 

VoL, 50, PAG, 57 A. R. 2801/72 AUTOTRANSPORTES 

DEL :>URDE JALISCO, S.A. DE c.v. UNANIMIDAD DE 16 VOTOS, 

VoL. 70, PAG, 23 A. R. 3201/58 PETROLEOS MEXI

CANOS. UNANIMIDAD DE 17 VOTOS. 

VoL. 91-96, PAG, 91 A.R. 5994/74 BAKER PERKINS 

DE MEXICO, S.A. UNANIMIDAD DE 15 VOTOS, 
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4.- Taabién la tésis 57/85 del pleno, relativa 

a la interpretaci6n del artículo 31 fracci6n IV denominada 

" Validéz Constitucional de los Impuestos" agrega tres requisitos 

para que estos sean Constitucionalnrnte válidos: 1° Que sean es

tablecidos por una Ley; 2º Que este sea proporcional y· equitativo; 

y 3º Que se destine al págo de los gastos públicos. 

En esa misma tésis, la Corte, elude su responsa

bilidad de desentrañar el sentido de la norma al no definir el 

valor jurídico de los vocablos Proporcional y Equitativo, al decir 

que no es proporcional y equitativo un impuesto cuando es ~

bitante y ruinoso, 

DE ACUERDO CON EL ARTICULO ll,FRACCIÓN rv. DE -

LA CARTA MAGNA, PARA LA VALIDtz COSNTITUCIONAL DE UN IMPUESTO SE 

REQUIERE LA SATISFACCIÓN DE TRES REQUISITOS FUNDAMENTALES¡ PRIMt 

RO, QuE SEA ESTAJ!LECIDO POR LEYJSEGUNDO, QUE SEA PROPORCIONAL V 
EQUITATIVO,V TERCERO, QUE SE DÚTINE AL PAGO DE LOS GASTOS POBL! 

t.Q..S_, SI FALTA ALGUNO DE ESTOS TRES REQUISITOS, NECESARIAMENTE EL 

IMPUESTOS SERA CONTRARIO A LO ESTATUIDO POR LA CONSTITUCIÓN GENf 

RAL, AHORA BIEN,AÚN CUANDO RESPECJO DE LOS REQUISITOS DE~ 

CIONALIDAD Y ~. ESTE TRIBUNAL PLENO NO HA PRECISADO UNA -

FÓRMULA GENERAL PARA DETERMINAR CUANDO UN IMPUESTO CUMPLE DICHOS 

REQUISITOS, QUE TRADUCIDOS DE MANERA BREVE QUIEREN DECIR DE JU~ 

TICIA TRIBUTARIA, EN CAMBIO, DE ALGUNAS DE LAS TtSIS QUE HA SUS

TENTANDO, PUEDEN DESPRENDERSE CIERTOS CRITERIOS, AS( SE HA SOSTt 
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NIDO, QUE, SI BIEN EL ARTICULO ~DE LA CONSTITUCIÓN, QUE ESTA

BLECE LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD COMO DERECHO 

DE TODO CONTRlBUYENTE, NO ESTA EN EL CAPITULO RELATIVO A LAS GA

RANTIAS INDIVIDUALES, LA LESIÓN DE ESTE DERECHO SI ES VIOLACIÓN 

DE GARANT(AS CUANDO LOS TRIBUTOS QUE DECRETA EL PODER LEGISLATI

VO SON NOTORIAMENTE EXORBITANTES Y RUINOSOS, TAMBltN ESTE TRIBU. 

NAL PLENO HA CONSIDERADO QUE LA ~ EXIGE QUE SE RESPETE EL 

PRINCIPIO DE IGUALDAD, DETERMINADO QUE ES NORMA DE E.Qu.rn·LA -

DE QUE SE ENCUENTREN OBLIGADOS A DETERMINADA SITUACIÓN LOS QUE -

SE HALLEN DENTRO DE LO ESTABLECIDO POR LA LEY Y QUE NO SE ENCUE~ 

TREN EN ESA MISMA OBLIGACIÓN LOS QUE ESTÁN EN SITUACIÓN JURIDICA 

DIFERENTE O SEA, TRATAR A LOS IGUALES PE MANERA IGUAL, ES DECIR, 

ESTE TRIBUNAL PLENO HA ESTIMADO QUE SE VULNERA EL DERECHO DEL -

CONTRIBUYENTE A LOS QUE LOS TRIBUTOS SEAN PROPORCIONALES Y ~

IA!lYQS., CUENDO EL GRAVAMEN ES EXORBITANTE Y ~ Y QUE LA -

EJllll.DAO EXIGE QUE SE RESPETE EL PRINCIPIO DE IGUALDAD, 

Ster1MA EeocA, PRIMERA PARTE: 

VoL, 62, 31 A, R, 6168/63 ALFotlSO CORDOBA Y 
COAGS. (ACUMS,}, MAYORIA DE 18 VOTOS, 

VoLs, 97-102, PAG, 108 A.R. 1597/65 PABLO LE

GORRtA CHAUVET Y COAGS, ÜNANIMIDAQ DE 18 VOTOS, 

VoLs, 1'15/150, PAG, 123 A.R. 3658/80 OCTAVIO 

BAROCJO. UNAN! MIDAD DE 16 VOTOS' 

VoLs, 181-186 A.R. 5554/8'3 COMPMIA CERILLERA 

"LA CENTRAL", S.A. ~AYORfA DE 14 VOTOS, 

VoL. 187/192 A.R. 2502/83 SERVICIOS PROFESIO

NALES TOLTECA. S.A. MAYORIA DE 16 VOTOS, 
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Nuevamente utiliza los términos exorbitante 

y ruino~o, que en nada contribuyen explicar el alcance jurfdico · 

de los conceptos de proporcionalidad y eguidad y si por otra par

te, como ya se expresó, confunden a los destinatarios. 

S.· Otra tésis con que la Corte aborda el 

tema, es la 49/85 del pleno, ahi señala que para Ja validéz de · 

una Ley impositiva, ésta debe señalar como mfnimo, bases para d~ 

terminar los montos de los impuestos. 

LA DETERMINACIÓN DEL MONTO DE LOS IMPUESTOS 

DEBE SER HECHA EN LA MISMA LEY QUE LOS ESTABLECE o, CUANDO MENOS, 

ESTA DEBE FIJAR LAS BASES GENERALES NECESARIAS PARA QUE LAS AUTO

RIDADES ENCARGADAS DE SU APLICACIÓN PUEDAN HACER LA FIJACIÓN DEL 

MONTO DEL IMPUESTO, DE NO SER ASI, SE INFRINGE EL PRINCIPIO DE 

PROPORCIONALIDAD y EQUIDAD EN MATERIA IMPOSITIVA QUE ESTABLECE EL 

ARTICULO 31, FRACCIÓN IV,, DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL, 

S!frJ_~, PRIMERA PARTE: 

VoLs. 91-96, PAG, 90 A.R. 5332/75 BLANCA MEYER

BERG DE GONZALEZ. UNANIMIDAD DE 15 VOTOS, 

VoLs. 91-96. PAG, 90 A. R. 331/76 MARIA DE 

LOS ANGELES PRErlDES DE VERA. UNANIMIDAD DE 15 voros, 

VoLs. 91-96 PAG, 90 A.R. 5464/75 IGNACIO RODRl

GUEZ TREVl~O. UNANIMIDAD DE 15 VOTOS, 

VoLs. 91-96, PAG, 90 A.R. 5888/75 INMOBILIA

RIA HAVRE, S.A. UNANIMIDAD DE 15 VOTOS, 
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VoLS, 91-96, PAG, 90 A.R. 1008/76 ANTONIO 

HERNANDEZ ABARCA, UNANIMIDAD DE 15 VOTOS, 

6.- Además de Jos requisitos antes señalados, 

Ja t~sis 98/85 del pleno de Ja Cort~ publicada en la página 190 

del semanario judicial de la Federaci6n, reconoce en las tarifas 

progresivas, la cualidad de ser un instrumento del Estado para la 

aplicaci6n de la ~usticia Tributaria. Asimismo expresa que el con

cepto de "proporci11na!idad" permite gravar más al que tiene más. 

EL ARTÍCULO ~' FRACCIÓN IV, DE LA CONSTITU

CIÓN ESTABLECE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD EN

LOS TRIBUTOS, LA PROPROCIONALIDAD RADICA, MEDULARMENTE, EN QUE

LOS SUJETOS PASIVOS DEBEN CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS EN -

FUNCIÓN DE SU RESPECTIVA CAPACIDAD ECONÓMICA, DEBIENDO APORTAR 

UNA PARTE JUSTA Y ADECUADA DE SUS INGRESOS, UTILIDADES O RENDI

MIENTOS, CONFORME ESTE PRINCIPIO, LOS GRAVÁMENES DEBEN FIJARSE 

DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE CADA SUJETO PASIVO, DE 

MANERA QUE LAS PERSONAS QUE OBTENGAN INGRESOS ELEVADOS TRIBUTEN 

EN FORMA CUALITATIVA SUPERIOR A LOS DE MEDIANOS Y REDUCIDOS -

RECURSOS, EL CUMPLIMIENTO DE ESTE PRINCIPIO SE REALIZA A TRAVES 

DE TARIFAS PROGRESIVAS, PUES MEDIANTE ELLAS SE CONSIGUE QUE C~ 

BRAN UN IMPUESTO EN MONTO SUPERIOR LOS CONTIBUYENTES DE MAS EL~ 

VADOS RECURSOS, EXPRESADO EN OTROS TÉRMINOS, LA PROPORCIONALIDAD 

SE ENCUENTRA VINCULADA CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS CONTRl 

BUYENTES QUE DEBE SER GRAVADA DIFERENCIALMENTE, CONFORME A - -

TARIFAS PROGRF.SIV~1PARA QUE EN CADA CASO EL IMPACTO SEA DISTI[ 

ro, NO SOLO EN CANTIDAD, SINO EN LO TOCANTE AL MAYOR o MENOR -
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SACRIFICIO REFLEJADO CUALITATIVAMENTE EN LA DISMINUCION PA

TRIMONIAL QUE PROCEDA, Y QUE DEBE ENCONTRARSE EN PRQPORCION 

A LOS INGRESOS OBTENIDOS, EL PRINCIPIO DE ~ RADICA -

MEDULARMENTE EN LA IGUALDAD ANTE LA MISMA LEY TRIBUTARIA DE 

TODOS LOS SUJETOS PASIVOS DE UN MISMO TRIBUTO, LOS QUi EN -

TALES CONDICIONES DEBEN RECIBIR UN TRATAMIENTO IDfNTICO EN

LO CONCERNIENTE A HIP0TESIS DE CAUSACION, ACUMULACION DE I~ 

GRESOS GRAVABLES, DEDUCCIONES PERMITIDAS, PLAZOS Dt PAGO, -

ETC,, DEBIENDO ÚNICAMENTE VARIAR LAS TARIFAS TRIBUTARIAS -

APLICABLES, DE ACUERDO CON LA CAPACIDAD ECONÓMICA DE CADA -

CONTRIBUYENTE, PARA RESPETAR EL PRINCIPIO DE PROPQRC!ONALIDAP 

ANTES MENCIONADO, LA ~ TRIBUTARIA SIGNIFICA, EN CONSt 

CUENCIA, QUE LOS CONTRIBUYENTES DE UN MISMO IMPUESTO DEBEN 

GUARDAR UNA SITUACION DE I~ FRENTE A LA NORMA JUR(DICA 

QUE LO ESTABLECE Y REGULA, 

SfPTIMA EPOCA, PRIMERA PARTE: 

VoLs, 181-1~6 A.R. 5554/83 COMPARIA CERILLERA 

"LA CENTRAL., S .A, MAYOR(A DE 14 VOTOS, 

VoLs. 187-192 A.R. 2502/83 SERVICIOS PROFES!~ 

NALES TOLTECA, S,C, MAYoR(A DE 16 VOTOS, 

VOLS, 187-192 ·A.R. 441 /83 CERILLOS V FOSFOROS 

" LA IMPERIAL#, S.A. MAYoR!A DE 14 VOTOS, 

VoLs, 187-192 A.R. 3449/83 FUNDIDORA DE ACEROS 

TEPEVAC, S.A. MAYOR(A DE 14 VOTOS, . 

VoLs, 187-192 A.R.54J3/83FABRICA DE LOZA• EL 

ANFORA", S.A. MAYOR(A DE 15 VOTOS, 
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7,- Asimismo, la tésis 120/85 da otra carac

ter[stica para que los impuestos cumplan con lo establecido por 

el artfculo 31 fracci6n IV Constitucional, esta es la generali

dad, por lo cual debe cobrarse el mismo impuesto a todas las pe~ 

senas que se coloquen en el mismo supuesto Jurrdico, y ·segan la 

capacidad econ6mica del causante tomando como base la producti

vidad del bien que es objeto del impuesto. 

CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE PROPORCIONALIDAD 

Y EQUIDAD EXIGIDOS POR EL INVOCADO ARTICULO 31, FRACCIÓN IV, DE 

LA CONSTITUCIÓN PoLfTICA, V
0

A QUE ES foUITAT!VO EN CUANTO QUE SE 

APLICA EN FORMA GENERAL A TODOS LOS QUE SE ENCUENTREN EN LA Mli 

MA SITUACIÓN TRIBUTARIA ••• Los QUE. POR OTRO LADO. NO SE ENCUEN

THAN EN POSICIÓN DESYENTAJOSA RESPECTO DE LOS DE14ÁS,,, EL GRAVA

MEN DE REFERENCIA ES PROPORCIONAL, SUPUESTO QUE SE COBRA SEGUN LA 

CAPACIDAD ECONÓMICA DE LOS CAUSAN!~, YA QUE SE TOMA COMO BASE LA 

PRODUCTIVIDAD, 

~~. PRIMERA PARTE: 

VoL, LXIX, PAG. 21 A.R. 5533/58 HOl'ERO VARGAS 

ALCALA, MAYOR{A DE 15 VOTOS, 

VoL. LXIX, PAG. 21 A.R. 5899/57 TRANSPORTES 

TRESGUERRAS, S.C.L. MAVORIA DE 15 VOTOS, 

VoL. LXIX, PAG. 21 A.R. 4120/58 MANUEL GONZALEZ 

GALICIA. MAVOR(A DE 15 VOTOS, 
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VoL, LXIX, PAG. 21 A.R. 5410/58 EDUARDO 

BARAVE G, UNANIMIDAD DE 17 VOTOS. 

VoL. LXIX, PAG. 21 A. R. 6018/58 CRESCENCIO 

CAl1POS R, Y COAGS .. MAYOR f A DE 15 VOTOS , 

Como se ha podido ver a través de las tésis 

Jurisprudenciales de la Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, 

los requisitos que debe reunir un impuesto deben ser adem~s de 

lo establecido por la Co:1)stituci6n de ser proporcionales, equi 

tativos y ser establecidos por las Leyes, (artículo 31 fracci6n 

IV). 

1.- Que sirva para satisfacer los gastos pú

blicos (Tésis 53/85 y 57/85.) 

z.- Los impuestos deben sciinlar las bnses parn detcminar 

los montos a pagar. (Tés is 49/85). 

3.- Debe establecer tarifas progresivas, para 

que se cumpla con el principio de proporcionalidad.(Tésis 98/85.) 

4.- Los impuestos deben ser aplicables en for 

ma general a todo aquel que se coloque en supuestos Jurídicos 

que la norma prevea. (Tésis 120/85), 

Ahora bien,para desentrañar el sentido que el 
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legislador ha dado a los términos "Proporcional y Equitativo" 

la Suprema Corte utiliza otros términos ambiguos al decir que 

los impuestos no son proporcionales ni equitativos, cuando -

son "Exorbitantes y Ruinosos". Tésis 11/65; 51/85 y 57/85). 

¿Quiere esto decir que un impuesto solo es inconstitucional -

cuando con su aplicaci6n lleve a la ruina al causante?, por

que el diccionario de la Real Academia de la Lengua Espefiola" 

define estos términos como sigue: 

EXORBITANTE - DEL LAT(N EXOBBITANS, EXORBl

TANTJS, PARTICIPIO ACTIVO DE EXOBBITARE, SALIRSE DEL CAMINO, -

SEPARARSE, QuE EXCEDE MUCHO EL ORDEN Y TÉRMINO REGULAR (39) . 

.Ru..1.No.so.- DEL LATIN RUINosus. ADJET1vo. QuE 

SE EMPIEZA A ARRUINAR O AMENAZA A RUINA, PEQUE~O DESMEDRADO 

Y QUE NO PUEDE APROVECHARSE, QuE ARRUINA O DESTRUYE, (40). 

A mi manera particular de ver el problema,

el más alto Tribunal de la Federaci6n, ha eludido su respons~ 

bilidad de descifrar un concepto Jurfdico de gran importancia 

para la debida comprensi6n y aplicaci6n del Derecho Fiscal, -

por lo tanto, considero que sigue en sus manos la obligaci6n 

Institucional de hacerlo, fijando bases, marcos de referencia, 

escalas progresivas, etc. 

Asimismo considero oportuno desde aqui, to-
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mando en cuenta la humildad que exige mi calidad de estudian

te, sugerir a las autoridades universitarias estudien la pos! 

bilidad de incluir dentro de su plan de estudios las aate.rias 

de: Jurisprudencia, Informática Jurldica, Inform&tica Legisl! 

tiva y Proceso Legislativo, si no como materias obligatorias

por lo menos como optativas. 

El estudio de la primera, siempre ha sido -

necesario, conociendo el manejo de la jurisprudencia se cuen

ta con un valioso instrumento para los estudiosos del derecho 

en general, y de manera primordial, los que dediquen su vida 

el litigio o a la carrera judicial pues la jurisprudencia es 

para ellos un recurso muy atil e importante en su labor dia· 

ria. 

En nuestros dlas, la informática se ha in· 

traducido an casi todas las ramas de la actividad humana, e! 

pezando por la contabilidad y'administraci6n hasta el Dere·· 

cho, esto hace necesario que todo profesional que quiera vi· 

vir actualizado y de acuerdo a su época, debe aprender el •! 

nejo de la computadora, para as~ poder darle el uso que·se. 

requiera en las distintas ramas de la actividad del jurista. 

Una de las 6reas a las que 'actualmente se· 

ha introducido la cibernética, es prec..i.samente la "lnformA· 

tica Legislativa", de este modo la tecnologia más adelantada 
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se ha puesto al servicio del Estado (actualaente en Zl pal1e1) 

con el prop6sito de que esta optinice sus procesos le1i1lativo1 

y la le1islaci6n en sf, 
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3.3. ~BLE TRIIUTACION. 

3.3.1. CONCEPTO DE DOBLE TRIBUTACION. 

La doble tributaci6n se presenta cuando -

" UNA MISMA FUENTE ES GRAVADA CON DOS O MAS IMPUESTOS, YA LOS 

ESTABLEZCA UNA MIS A ENTIDAD, O BIEN PORQUE CONC4~RAN A ESA -

FUENTE DOS O MÁS E TIDADES DIVERSAS # (41) Y sucede en los s! 

guientes casos, Cundo: 

a).-. Una entidad pol ltica con Poder Trib.!!. 

tario grava un ing eso con m's de un impuesto. 

b).- Dos entidades concurren a gravar una 

misma fuente de in reso, y 

c).- Cuando simultlneamente se presentan-

los casos anterior s. 

3,3,2, SITUACI~ ACTUAL DBL DEIECJIO CONSTITU

CIONAL IMPOSITIVO. 

En virtud de que México es un Estado con! 

titutdo bajo un régimen Federal·, existen dos entes poHticos

con Poder Tributa io, ( la Federaci6n y los estados ) pero, -

para el adecuado jercicio de ese Poder, la ~onstituci6n con

tiene algunas dis osicioncs, cuyo prop6sito es armonizar los 

intereses de ambos sujetos de Derecho Pdblico, sin llegar a -

resolver del todo se problema. 
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Si se analiza la Constitución con un cri

terio· amplio, buscando cuales son los articulos que tienen al

gan vinculo o son antecedente del Derecho Tributario Mexicano, 

se encuentra un buen namero de ellos, tales como los articulas 

13, 14, 16, 22, 27, 28, 31, 36, 65, 72, 73, 74, 89, 115, 117,-

118, 124, 131 y 133. 

Sin embargo, considerando lo especifico -

de las pretensiones de este trabajo, me he limitado a analizar 

Gnicamente los articulas 31 fracci6n IV; 73 Fracciones VII y -

XXIX; 117 Fracciones IV, V, VI y VII; 118 Fracci6n I; 124 y 

131. 

Primeramente, la facultad de imponer trib~ 

tos por parte del Gobierno Federal proviene del articulo 31 -

Fracción IV que scfiala como: "OBLIGACIÓN DE LOS MEXICANOS ,,, 

CONTRIBUIR PARA LOS GASTOS PÚBLICOS DE LA MANERA PROPORCIONAL 

Y EQUITATIVA QUE DISPONGAN LAS LEYES" (42) · 

Los ordenamientos fiscales por lo tanto, 

deberán respetar dos principios fundamentales : PROPORCIONAL! 

DAD Y EQUIDAD. Asimismo se debe señalar que los impuestos no 

son de aplicaci6n exclusiva para los mexicanos pues como dice 

Don Ernesto Flores Zavala (43) No existe ninguna prohibici6n

Constitucional expresa para imponer tributos a los extranje-

ros, además de que por mayoria de raz6n, si pagan impuestos -
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los mexicanos, también deben hacerlo los extranjeros al some

terse'al imperio del Estado Mexicano. 

Así pues se establece en la Constituci6n, 

la obligaci6n de contribuir al gasto público federal, estatal 

y municipal con impuestos proporcionales y equitativos por m~ 

dio de leyes generales. 

Por otra parte, el Artículo 73 determina 

las facultades del Congreso y en sus fracciones VII y XXIX -

alude aspectos fiscales. La fracci6n VII sefiala como "FACUL

TAD DEL CONGRESO ,,, IMPONER LAS CONTRIBUCIONES NECESARIAS A 

CUBRIR EL PRESUPUESTO , ,, (44) sin sefialar ninguna limit! 

ci6n ni condici6n para el ejercicio de ese Poder Tributario. 

Asimismo en la Fracci6n XXIX se faculta 

al Congreso "PARA ESTABLECER CONTRIBUCIONES" sobre "APROVE

CHAMIENTO Y EXPLOTACIÓN DE LOS RECURSOS NATURALES COMPRENDI

DOS EN LOS PÁRRAFOS 42 Y 52 DEL ARTICULO 27 , ,, INSTITUCIONES 

DE CR~DITO Y SEGUROS , , , SERVICIOS PÚBLICOS CONCESIONADOS O

EXPLOTADOS DIRECTAMENTE POR LA FEDERACIÓN ''' IMPUESTOS ESPE

Cl.8l.ES. SOBRE , , , ENERG f A EL~CTR 1 CA , , , PRODUCC 1 ÓN Y CONSUMO -

DE TABACOS LABRADOS ,, , GASOLINA Y OTROS PRODUCTOS DERIVADOS 

DEL PETRÓLEO ,,, CERILLOS Y FÓSFOROS , , , AGUAMIEL Y PRODUCTOS 

DE SU FERMENTACIÓN ,,, EXPLOTACIÓN FORESTAL ,,, Y PRODUCCIÓN 

Y CONSUMO DE CERVEZA" (45). 
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Ahi mismo se ordena que las entidades fe

derativas participarán de los rendimientos de los IMPUESTOS -

ESPECIALES Dejando a una ley secundaria que determine las pro

porciones a que se deben sujetar dichas participaciones, sin 

imponer a los estados la condici6n de no gravar esas ·cuentes 

de tributaci6n. 

El articulo 131 Constitucional seftala como 

facultad, ahora si, privativa de la Federaci6n gravar o prohi· 

bir la importaci6n, exportaci6n, trAnsito y circulaci6n de to· 

da clase de efectos, es decir, todo lo relativo a comercio in· 

ternacional, queda reservado a la federaci6n. Interpretando -

este precepto a "contrario sensu" el comercio nacional si pue· 

de ser gravado por los estados de la Federaci6n. (46). 

El articulo 117 Constitucional establece 

a los estados, prohibiciones de carácter fiscal en sus frac

ciones III, IV, V, VI y VII (47) Ahi dispone que nLOS ESTADOS 

NO PUEDEN EN NINGÚN CASO,,,• gravar el tránsito, circulaci6n 

ni consumo de mercancías nacionales o extranjeras que de al·· 

gOn modo representen alcabalas en alguna de sus formas. · 

Además de lo anterior, el articulo 11 • • 

Fracci6n 1 (48) prohibe a los estados de la F.ederaci6n impo·· 

ner derechos de tonelaje en puertos asi como establecer im·· 

puestos de importaci6n o exportaci6n dado que esos renglones 



139 

Qnicamente pueden ser gravados por el Gobierno Federal, 

El articulo 1Z4 deteraina que (49) •LAs 
FACULTADES QUE NO ESTtN EXPRESAMENTE CONCEDIDAS POR ESTA CON¡ 

TITUCIÓN A,,, la federaci6n ,,, SE ENTENDERAN RESERVADAS A -

LOS ESTADOS", Ahora bien, interpretando ese precepto a "con

trario sensu" los renglones de tributaci6n que no estl!n con

cedidos a la Federaci6n por la Carta Ma11na, se eni·ended que 

los comparte con los estados, es decir, "Los renclones de tri

butaci6~ no reservados a la federaci6n, serln coapartidos con 

los estados". 

La Constituci6n no contiene ninauna disp2 

si_ci6n que sellale al11Qn rengl6n de tributaci6n exclusiva para 

los estados de la Federaci6n, pues ello serla interpretado c2 

mo una renuncia por parte de l_a Federaci6n, a la soberanta 

plena que poseE, y es tambi~n por esto que existe la posibill 
i 

dad de la doble tributaci6n interna. 

En resumen, se puede decir que: existe la 

obligaci6n de contribuir al gas!o pQblico Federal, estatal y

municipal con impuestos proporcionales y equitativos con ape

go a leyes generales, 

El comercio internacional solo podr& ser 

gravado por la Federaci6n y se prohibe a los estados imponer 
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alcabalas, asimismo, todo lo no reservado a la Federación, ser! 

compartido con los estados, de este modo, el Poder Federal no -

autorrestringe su Poder Tributario y lo conserva pleno. 

Como se desprende de todo lo anterior, en 

ninguna parte de la Constitución existe prohibición expresa a · 

la doble tributación, pero buscando congruencia en el contexto 

general, se deduce que no debe haber doble imposición, pues, de 

manera implfcita el artículo 31 Fracción IV, aunque permite que 

las tres instancias de gobierno ( Federación, Estad~s y Munici

pios ) establetcan contribuciones, en una noción más trascenden 

te de justicia, se denota que un impuesto no sería equitativo -

con todos los mexicanos por ejemplo si gravara una fuente de in 

greso con una tarifa y en una parte del pais, (un Estado) se i~ 

pusiera, a esa misma fuente de ingreso, un impuesto estatal, en 

este caso se estarla tratando de manera desigual a unos mexica

nos (los de ese Estado) con respecto a los demás y con ello no 

se cumplirla con la finalidad intrínseca del Derecho que en es

te caso es lograr la proporcionalidad y equidad en las cargas -

tributarias. 

También se estar!a infringiendo un princi

pio de justicia, "la proporcionalidad", al tratar en forma des! 

gual a los iguales de ese Estado, con respecto a los del resto 

del pais. 
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3.3,3. ALCANCE DEL SIGNIFICADO DE LOS CONCEPTOS 

DE PROPORCIONALIDAD Y EQUIDAD. 

Con respecto al alcance del significado· 

y valor jur!dico de los t~rminos "Proporcionalidad y Equidad", 

debo aclarar que no corresponden a garant!as individuales del 

pueblo, pero si representan una limitaci6n al ejercicio del -

imperio del Estado. 

De conformidad con lo dispuesto por la 

tesis de jurisprudencia Ndmero 51/85 de la Suprema Corte de 

Justicia de la Naci6n, transcri"ta en la página llO de este tr~ 

bajo, los particulares pueden recurrir a la protecci6n y ampa

ro de la justicia federal, cuando las autoridades tributarias 

pretendan hacer efectivo el cobro de las contribuciones sin ob 

servar los principios de proporcionalidad y equidad atentando 

contra lo establecido en esa tesis la cual evidentemente y sin 

lugar a duda constituye un considerable l!mite al poder de im

perio del Estado. 

Esto es, los adjetivos constitucionales 

insertos en la fracci6n IV del artículo 31 Constitucional evi

tan que el cobro del impuesto sea exorbitante y ruinoso (vease 

tesis aludida) pues de ser as! se estaría faltando a los adj~ 

tivos de proporcionalidad y equidad, los cuales a la luz de -

esta interpretaci6n tienden a salvaguardar los derechos o ga· 
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rantias de los gobernados. 

En conclusi6n, el alcance de los princi

pios de proporcionalidad y equidad en el cobro de los iapues

tos limita al ente pGblico a que dicho cobro sea ape¡ado nos~ 

lo al interés del propio Estado, sino que también de aanera -

principal a no afectar los intereses pecuniarios de los contri 

buyentes haciendo de toda exaccl6n un acto justo, equitativo y 

apegado a las normas relativas. 

Por otra parte, el alcance y significado 

de estos adjetivos (proporcionalidad y equidad) van dirigidos

y obligan en forma aislada a cada fisco en particular, lo cual, 

al verse agregado con otros fiscos, ocasionalmente puede lle-

gar a atentar contra los conceptos; situación que es posible • 

subsanar a través de la institu~i6n de la coordinaci6n fiscal, 

consiguiendo ast la justicia tributarla, ya que en nuestro si! 

tema fiscal no está prohibida de manera expresa ninguna forma 

de doble tributación. 

3,3,4, LA DOBLE T~IBUTACION EN LA JURISPRUDENCIA, 

Con relación a la opini6n de la Suprema -

Corte de Justicia, respecto del problema de la doble tributación 

y previa lnvcstigaci6n metodol6gica, se detectaron treinta y una 

tesis al respecto, de las cuales, a la fecha Gnicamente dos de -
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ellas han sentado jurisprudencia (17/85 y 21/85) ahi se esta·

blecen los siguientes criterior que transcribo a la letra para 

su debido análisis. 

17/85 "COOPERACION E IMPUESTO PREDIAL. 

NO HAY DUPLICIDAD IMPOSITIVA". 

Es INACEPTABLE EL ARGUMENTO EN ·EL SENTI-

DO DE QUE UNA LEY DE HACIENDA, AL ESTABLECER LOS DERECHOS DE 

COOPERACIÓN, VIOLE LOS PRINCIPIOS DE PROPORCIONALIDAD y EQUI

DAD. ESTABLECIDOS POR EL ARTICULO 31 FRACCIÓN IV, DE LA LEY SU 

PREMA, PORQUE ESTABLEZCA UNA DOBLE TRIBUTACIÓN, CON RELACIÓN 

AL IMPUESTO PREDIAL, SOBRE LA MISMA FUENTE GRAVABLE, Y ES INA

CEPTABLE ESE RAZONAMIENTO PORQUE EN TANTO QUE EL PREDIAL CONS

TITUYE UN VERDADERO IMPUESTO, O SEA UNA PRESTACIÓN QUE EL ESTA 

DO FIJA UNILATERALMENTE, Y CON CARACTER OBLIGATORIO CON EL FIN 

DE CONTRIBUIR A LOS GASTOS PÚBLICOS, LA COOPERACIÓN ES UN DERE. 

CHO, O SEA, DE ACUERDO CON LA D;ISPOSICIÓN DEL ARTICULO TERCERO 

DEL CÓDIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN, UNA CONTRAPRESTACIÓN REQUE. 

RIDA POR EL PODER PúBLICO EN PAGO DE SERVICIOS DE CARACTER AD

MINISTRATIVO PRESTADOS POR EL, LO QUE SIGNIFICA QUE SE TRATA -

DE DOS PRESTACIONES FISCALES DE CARACTER DISTINTO y, POR TANTO, 

NO PUEDE HABLARSE DE UNA DUPLICIDAD IMPOSITIVA SOBRE LA MISMA 

FUENTE, s 1 NO DE DOS TRIBUTOS D 1 VERSOS QUE OBEDECEN A CAUSAS -

TAMBIÉN DIVERSAS, 
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SEXTA EPOCA. PRIMERA PARTE. 

VoL, L. PAG, 89 A.R. 4187/59 MARIA TERE

SA CHA'VEz CAMPOMANES y COAGS. UNANIMIDAD DE 17 Varas. 

VoL. CXX, PAG, 11 A.R. 4864/61 ARTURO V1 

NIEGAS y CoAGS, UNANIMIDAD DE 19 Varas. 

VoL. CXX. PAG, 11 A.R. 6566/62 JEANNETTE 

BuERE BuERE. MAYORfA DE 18 Varas, 

StPTIMA tPOCA. PRIMERA PARTE. 

VoL. 39 PAG, 23 A.R. 1917/71 ANTONIA Ro

DR(GUEZ DE MURGUIONDO, UNANIMIDAD DE 19 Varas. 

VoL. 62. PAG. 19 A.R. 6198/63 AGusrlN -

ALARCÓN s. UNANIMIDAD DE 15 Varas. 

21/85 "DIVIDENDOS, EL IMPUESTO SOBRE. -

NO IMPLICA DOBLE TRIBUTACIONn, 

EL IMPUESTO SOBRE GANANCIAS REPARTIBLES, 

LLAMADO TAMBltN SOBRE DIVIDENDQS,· NO IMPLICA UNA DOBLE TRIBUTA

CIÓN SOBRE LA MISMA FUENTE GRAVABLE, DE ACUERDO CON LA LEY DEL 

IMPUESTO SOBRE LA RENTA DE 1941, TAL COMO FU~ REFORMADA POR LAS 

DISPOSICIONES DE EMERGENCIA, POSTERIORMENTE INCORPORADAS A DI

CHA LEY POR EL DECRETO DE 28 DE SEPTIEMBRE DE 1945, I.AliilLlA -
CtDULA i COMO LA CtDULA ii, SE REFIEREN A CONCEPTOS DISTINTOS 

V SE EXIGEN A PERSONAS DISTINTAS) EN TANTO QUE LA 1 GRAVA LAS -

UTILIDADES SOCIALES Y RECAE SOBRE LAS EMPRESAS, LA JI SE DIRIGE 

~ GANANCIAS REPARTIBLES ENTRE LOS SOCIOS V RECAE SOBRE ES

TOS ÚLTIMOS CON INDEPENDENCIA DE LAS NEGOCIACIONES, VA QUE IJi.-
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NEN PIST!NTA PERSONALIPAP Y LA DE LAS SOCIEDADES ADQUIERE PLENA 

RELEVANCiA EN EL DERECHO FISCAL Y NO EXCLUSIVAMENTE EN EL MERCAN 

TJL, PUESTO QUE LA PERSONALIDAD JURIDICA DE LAS SOCIEDADES MER

CANTILES ESTÁ RECONOCIDA, EN FORMA GEN~RICA, POR LOS ARTfCULOS 

2 DE LA LEY GENERAL DE SOCIEDADES MERCANTILES Y 25 FRACCIÓN llJ, 
DEL CóDIGO CIVIL, SIN QUE EXISTA LEY ALGUNA QUE ESTABLEZCA EX

CEPCIÓN RESPECTO DE LA MATERIA FISCAL y, POR TANJO, LA PERSONA

LIDAD DE LAS CITADAS ENTIDADES JURfDICAS TIENEN VERDADERAMENTE 

UN VALOR IGUAL O SUPERIOR AL DE LA REALIDAD; DE TODO LO ANTERIOR, 

DEBE CONCLUIRSE QUE NO EXISTIENDO DOBLE TRIBUTACIÓN SOBRE LA MIS

MA FUENTE IMPOSITIVA Y SOBRE LOS MISMOS SUJETOS, lliL.SE ROMPE LA

PROPORCIONALIPAP Y EQUIDAD REQUERIDAS POR EL ARTICULO 31 FRACCIÓN 

IV, DE LA LEY SUPREMA, NOTA: LAS DISPOSICIONES CITADAS EN LA TE 

SIS SON LAS QUE ESTABAN EN VIGOR CUANDO SE APROBARON LAS EJECUTO

RIAS QUE LAS CONTIENEN, 

SEXTA EPOCA. PRIMERA PARTE. 

VoL, XXXVII, PAG. 110 A.R. 8818/49 COMPAílfA 

FERRETERA BIGLER, S.A. Y COAGS, UNANIMIDAD DE 18 VOTOS, 

VoL. XXXVII, PAG. 128 A.R. 2026/50 COMPAÑIA 

REGIOMONIANA DE HOTELES, S.A. Y COAGS, UNANIMIDAD DE 18 VOTOS, 

VOL, XXXVII, PAG, 146 A.R. 450/50 LIBRERIA 

Y EDICIONES BOTAS, S.A. Y CoAGS, UNANIMIDAD DE 17 VOTOS, 

VoL, XXXVII, PAG. 147 A.R. 4169/51 SOCIEDAD 

DESFIBRADORA DE HENEQU~N Y COAGS, UNANIMIDAD DE 18 VOTOS, 

VoL, XXXVII, PAG. 148 A,R, 7440/47 UNITED 

SHoo ANO LEARTHER Co,, S.A. UNANIMIDAD DE 15 VOTOS, 
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De lo antes transcrito se deduce que la 

doble tributaci6n debe evitarse pues la tesis 21/15 "in Fine" 

seftala que •No EXISTIENDO DOBLE TRIBUTACIÓN SOBRE LA "ISM FUEN

TE IMPOSITIVA Y SOBRE LOS MISMOS SUJETOS, NQ SE ROMfE LA PROPQR

CIQffALIDAD y EQUIDAD REQUERIDAS POR EL ARTICULO 31 FRACCIÓN IV, 
DE LA LEY SUPREM•, Lo cual interpretado a "Contrario sensu", 

la doble tributaci6n ro•pe la proporcionalidad y equidad, requ! 

sitos constitucionales de justicia en el derecho tri.butario •e

xicano. 

La e~igencia Constitucional de justicia 

se dirige por una parte al causante y por otra al le¡islador -

quien también debe sujetarse a ese precepto, haciendo leyes jus-

tas (SO). 

Una de las funciones del t¡stado es lograr 

la justicia la cual "esU en el .equitativo reparte de los impues

tos que en su conjunto integran.un sistema tributario" basado en 

el criterio del Poder Legislativo el cual hace la derrama de las 

cargas fiscales correspondientes. 

Servando J •.• Garza opina que aunque todo gr!. 

vamen tiene en su cuantificaci6n algo de arbitrario, el conjunto 

de gravamenes que integran una unidad impositiva generalmente co~ 

plementaria,conduce a la justicia tributaria. · 

Dicho de otra manera, si bien la Constitu

ci6n Polfticn en el articulo 31 Fracci6n IV no expresa literalme~ 
1 
( 

f 
t r. 
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te la improcedencia de la doble tributaci6n, el hecho de adje· 

tivar el pago de contribuciones con Proporcionalidad y Equidad, 

tácitamente nos dice que la doble tributaci6n está prohibida. 
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4. EL PROBLEMA FISCAL EN EL REGIMEN F~~F.RA~. 

4.1. EL PODER TRIBUTARIO. 

Poder Tributario es una facultad propia del Estado 

para establecer tributos necesarios para la realización de sus 

funciones; Es tambi6n una posibilidad Jurídica del Estado de -

exigir impuestos dentro de los limites de su Jurisdicción; es 

una expresión de Soberanía Política. (1) 

El Poder Tributario también se puede definir como -

"Una facultad del Estado, por virtud de la cual puede imponer 

a los particulares la obligación de aportar recursos para la 

ejecución del gasto p1lblico". 

Con los ingresos, que son producto del ejercicio del 

Poder Tributario, el Estado puede efectuar sus erogaciones. Co

mo se puede ver, es una parte importante del ejercicio de la s~ 

beranía, pues es una potestad omnimoda, y ese Poder Tributario, 

representa lo que se puede llamar "SOuERANIA ECONOMICA", 

Esta facultad es INTUITO ESTATE pues es inalienable, 

intransmisible, no se puede vender, ceder, arrendar, ofrecer en 

garantía, transigir, cte., (2). 

Este poder, está limitado en su eficacia por las ga-
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rantfas individuales, asl coao por la capacidad econ4aica del 

gobernado en la aplicaci6n razonable del Derecho iapositivo. 

En los Gobiernos Federales, coao es el caso de N6xico, taabifn 

se ve limitado por el equilibrio que deben ¡uardar la Federaci6n, 

los Estados y el Municipio en la captaci6n de recursos; 

El ente polltico (Federaci6n, Estados y Municipios) 

lleva en su esencia, un derecho supreao frente a los-gobernados, 

y anexo al misao, el compromiso de la realizaci6n de tareas, pa

ra cuyo cumplimiento es ne< esario efectuar gastos, que deben ser 

cubiertos por el Estado, tanto en la labor Judicial al impartir 

Justicia, como en la Adainistraci6n al prestarse otros servicios 

pOblicos. 

De aquf se deriva la justificaci6n de ese Poder Tribu

tario, no es la esencia misma del poder, sino sus justificaci6n, 

este Poder Tributario se ha ejercido por el responsable del poder 

polltico desde los inicios de li m§s incipiente forma de Estado. 

En la antig .. edad, el tributo representaba una forma 

de demostrar la superioridad de aquel que ejercía el poder· pol!. 

tico frente a los dcm§s, ya sea en forma autoritaria despoti

ca o no, por lo que recibi6 el nombre de "Impuesto o Tribut~' en 

·cambio ahora por lo general es llamado "Contriliuci6n" que m§s 

bien sugiere que es dada por el Ciudadano en forma espontánea. 

(3). 
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4.1.1. EL EJERCICIO DEL PODER TRIIUTAllIO. 

En los regímenes democráticos como el que vi

vimos en la actualidad, el Poder Tributario es ejercido por la 

autoridad, en el momento en que se dá nacimiento a la legisla

ci6n impositiva. 

Es ahí donde el pueblo debidamente represent! 

do en una legislatura ejerce el Poder Tributario, en forma so

berana y determina, a través de Leyes impositivas, de manera -

absolutamente independiente, abstracta, general e impersonal,

cuales serán las contribuciones con las que el ciudadano part! 

cipará en el pago de los gastos pQblicos, en esa legislaci6n se 

dispone cuales son esos hechos o actos, contratos o situaciones 

generadores de las contribuciones. 

4.1.1.1. EL ACTO ADMINISTRATIVO FISCAL. 

En el momento en que se procura hacer 

efectivo un crédito Fiscal, fincando en un hecho previamente 

considerado por el Legislador, estamos ante un hecho meramente 

administrativo (4) del poder político. 

Esfr acto administrativo Fiscal, no se 

debe confundir con el Poder Tributario, que es el acto que dá na

cimiento a una Ley in~ositiva, el poder admini~trativo, Qnicamen-
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te bas4ndose en la legislaci6n impositiva, debe hacer que los 

gobernados la cumplan. 

4.1.2. CLASIFICACIONES DEL PODER TIIIUTARIO. 

Para su an4lisis, el Poder Tributario puede ser 

clasificado de varias maneras: positivo y negativo; originario y 

delegado; federal Estatal y Municipal; pleno y subordinado; etc. 

4.1.2.1. EL PODER TRIBUTARIO POSITIVO Y NEGATIVO. 

El Poder Tributario no solamente la 

parte relativa a la imposici6n de cargas fiscales al ciudadano -

que me permitiré llamar "PODER TRIBUTARIO POSITIVO" sino que tam

bién, ese Poder Tributario abarca la facultad de efectuar los ga! 

tos pCiblicos, eso es "PODER TRIBUTARIO NEGATIVO". 

Estas dos formas de Poder Tributario, 

la que consiste en imponer y la de gastar integran propiamente -

la facultad polftica del Estado, o potestad financiera. (S) Como 

podemos notar, es anterior a la misma Ley impositiva pues la Ley 

resulta como consecuencia de la expresi6n del Poder Tributario 

del Estado. 

4.1.2.2. PODER TRIBUTARIO ORIGINARIO Y DELEGADQ. 

El Poder Tributario es originario 
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cuando proviene de la legislaci6n fundamental y por lo mismo no 

tiene nin·guna otra rafz que no sea la soberania del pueblo cxpr~ 

sada en un Congreso Constituyente. 

Tratándose de países con un r6gimen -

polrtico Federal como el nuestro, el Poder Tributario ORIGINARlll 

está presente en el otorgamiento mismo de las ronstituciones ya 

sea la general de la Repdblica o las de los Estados. 

Este poder es ilimitado, solo se puede 

restringir a si mismo por el 6rgano que ejerce el Poder Constitu· 

yente y ahf es donde el Legislador Constituyente Federal se aut2 

restringe, no con el prop6sito de renunciar a su facultad, sino · 

que con el fín de compartir ese Poder Tributario, y el fruto dcl

mismo, entre Jos poderes polfticos Federal, Estatal. y Municipal. 

El Poder Tributario es DELEGADO (6) cuando una 

facultad o poder polftico que se posee en forma primaria y excl!!_ 

siva, como resultado de una Jegíslaci6n que así lo determina, no 

se ejerce,ni se deja de considerar sino que más bien la delega o 

cede los productos a otro ente politico para que este disfrute -

de los rendimientos que genera. 

Como ejemplo de un Poder Tributario Delegado, 

podemos citar el siguiente: La Lcgislaci6n fundamental dispone, 

que solo el Congreso de la Uni6n tiene facultades para legislar 

en materia de: Minería, Hidrocarburos, energla eléctrica, tabacos 
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labrados, cerveza, instituciones de credito y otros. 

Ahora bien en la le¡islaci6n relativa • 

a instituciones de crédito y or¡anizaciones auxiliares, (artlc~ 

lo 154) faculta a los Gobiernos Locales, a ¡ravar ren1iones es· 

pec(ficos tales como predial, traslado de dominio y otros de •! 

nera especifica. En este caso estamos ante un Poder Tributario 

Delegado, 

4.1.2.3. PODl!R TRIBUTARIO FEDERAL ESTATAL 

Y IUCICIPAL. 

El Poder Tributario es FEDERAL cuando se 

ejer~e por el Congreso de la Unión y es ESTATAL o MUNICIPAL cua~ 

do lo actualizan los Congresos Locales, en este Gltiao caso, el 

Poder Legislativo debe especificq.r quién es el acreedor fiscal, 

el Estado Federado o el Municipio, pues en ambos casos el poder 

se ejerce por el mismo 6rgano legislativo. 

Sin embargo para el ejercicio de la acción 

recaudatoria cada vez que sed~ el.hecho genera~or, cada quién• 

tiene sus instrumentos de captaci6n de los ingresos que le corre! 

panden, esto es lo que podemos llamar "COMPETENCIA TRIBUTARIA". 

( 8). 

El titular de la Competencia Tributaria • 
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es el acreedor fiscal, aunque también suele darse el caso de 

que no concurran en el mis•o ente p!lblico la "Competencia Tri 

butaria" y el "Acreedor Fiscal", como sucede con algunos im· 

puestos estales en que la autoridad Municipal se encarga de 

recaudar los mismos a cambio de lo cual el gobierno Estatal 

les concede una participación de los productos. 

4.1.2.4. SOBERANIA TRIBUTARIA PLENA Y SUBORDINADA. 

La soberanfa tributaria también se clas!_ 

flca en: PLENA Y SUBOROINAOA.(9) Es soberanfa tributaria PLENA 

aquella que tiene el GOBIERNO FllDERAL y que ejerce sin ninguna -

limitación salvo la de su propia voluntad política expresada en 

la Constituci6n, Ahf, ella restringe de manera unilateral su -

Poder Trlhuturio, el cual puede ampliar o modificar, con la !in!_ 

en limitación de que esa modificación debe ser hecha por el 11! 

mado "Poder Constituyente Permanente". 

Se dice que tamhjén las legislaturas lo

calos de cada Estado tiene ese Poder o Soberanía Tributaria PLE

NA pues para su ejercicio solo tiene que desearlo, tener la vo

luntad política para hacerlo, no obstante lo dicho, tiene como 

limitaciones las que le impone la Co¡1stituci6n Federal de la R~ 

·pOblica, que le impide legislar sohre ciertas materias impositi 

vas. A mi juicio, nqul mis bien podemos hablar de "PODER TRIB[ 

TARJO SUl\ORDINAb9,SECUNOARIO o OEl'ENllll:NTE". 
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4.2. ACTUAL SITUACION FISCAL MUNICIPAL. 

Como se vi6 al principio de este capítulo, el Po

der Tributario se ejerce, en el mo.mento de la creación de la • 

norma impositiva, ya que este poder, es anterior a ella, y cau

sa eficiente de la misma. 

El acto administrativo de la exacción fiscal, ya 

no forma parte del ejercicio del Poder Tributario, se puede de

ducir entonces, que el Municipio carece de Poder Tributario, 

sin embargo, el reconocido ~aestro de Derecho Fiscal Ernesto 

Flores Zavala (10) opina que la soberanía les da Poder Tributa· 

rJo pleno a los Estados y a la Federación; y los municipios tie

ne una soberanía tributaria subordinada. Ahora yo pregunto, -

¿Existe la SO!IERANIA SUBORDINADA? porque estos dos términos se 

excluyen entre sí. 

4.2.1. DEPBNDDNCIA FINANCIERA DEL MUNICIPIO. 

La situación financiera municipal en México, es -

"dependiente" desde varios puntos de vista, y el Municipio care· 

ce de Poder Tributario Soberano, c.n lo fundamental. 

Desde la Constitución d~ 1917 se pretendió dar • 

autonomfo financiera al Municipio para así pode·r otorgar, con o]?_ 

jetividad, libertad política junto con la economica; por ello se 

dispuso que "LOS MUNICIPIOS administrarán libremente su hacien

da ... " (tt), pero ¿De dónde se proveed de recursos esa hacien-
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da?, ¿De Impuestos Municipales?, decretados por autoridades Es· 

tatales!c del Congreso Estatal que si tiene Poder Tributario?. 

4.2.2. SOLUCIONES PROPUESTAS. 

4.2.2.1. LEGISLACION FISCAL FEDEIAL PARA EL 

MUNICIPIO, 

Las finanzas p6blicas Federales, Estate· 

les y Municipales, deben ejercerse en un ambiente de cooperaci6n, 

apoyo y respeto. Respeto que no quiere decir sujeci6n de uno a 

otro, todavra mas aan, si se pretenden tomar en consideraci6n 

las disposiciones del Constituyente de 1917, de respetar al Mu· 

nicipio Libre, no se deben dejar las Finanzas Municipales en ma

nos del Congreso Local, sino que en el Congreso de la Uni6n. 

El problema radica, en que el Poder Tri· 

butario el pueblo lo ejerce a través de un Congreso que es la · 

autoridad legislativa y el municipio es una autoridad administr! 

tiva lo que lo faculta a manejar recursos, pero no a generar fuerr 

tes de captaci6n fiscal, ya que esa facultad ha quedado plenamen· 

te restringida al Poder Legislativo Federal o Local. 

La hacienda Municipal se provee de recur

sos, de los impuestos Municipales que decretan las Legislaturas 

Estatales lo que lo hace depender a6n mas del poder generador de 

normas, atacando de manera flagrante al Municipio Libre. 
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Con t'i fin de evitar ese prohlcmn, se po

dría, desde Ja misma Constitución Federal de la RepóhJica, seña

lar fuentes de captación exclusivas del Municipio, así como se -

señalan impucgtos cuyo:::. ingresos son para el beneficio exclusivo 

del Gobierno FcdcrnJ, podrían haber otros tales como: Predial, -

traslado de dominio, espectáculos póblicos, !VA, Juegos permit_!. 

dos, derechos por servicios de agua, cstacion6metros, licencias 

de construcción, de funcionamiento, de matanza de ganado, cmpa

dronamie11to comercial e industrial, panteones, y otros, cuyos -

productos fuerJn para beneficio exclusivo del Municipio libre. 

Por disposición expresa del Constituyente. 

Estos gravdmcnes serian debidamente orde

nados r reglamentados posteriormente en una ley federal que hi

ciera las veces de "Ley de Hacienda Municipal Mexicana" con Ju

risdicción sobre los 2,373 Municipios que hay en la Repdblica -

Mexicana, para que de esta manera, todos Jos Municipios tuvieran 

una fuente de recursos uniforme. En este caso, el ónico 6rgano 

legislativo en materia tributaria municipal, sería el Congreso 

de la Uni6n. 

De esta manera la autoridad Municipal, -

aan sin tener "Soberanía Tributaria", tendría "autoridad admini~ 

trativa" respecto de Jos ingresos de su hacienda, Jos cunlcs no 

se podrlan limitar sino por el Congreso Constituyente Pcrmnncnte. 
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4.2.2.2. OTIOS lllGll!SOS DIL llllJCIPIO. 

Adem•s de esos ingresos, el Municipio te~ 

drla otras percepciones por concepto de aprovecha•ientos en aul

tas y sanciones adainistrativas asl coao por productos·derivados 

de las empresas Municipales dedicadas a labores paralelas o acc!_ 

soria$ a los servicios Municipales tradicionales, tales co•o pro

cesamiento de basura y transformación industrial de'productos -

propios de su región. 

Desde hace algunos aftos se ha incre•entado 

en el pafs la realización de obras por cooperaci6n, esto represe~ 

ta otra forma de captación de recursos para la ejecución de obras 

pablicas Municipales. Situación de sanidad financiera y de fndo

le extrafiscal con ralees de solidaridad coaunitaria. 

4.2.2.3. LA PAITICJPACIOll llllllCIPAL 1!11 LOS 

IMPUESTOS FEDERALES. 

El municipio tiene actualmente otra fuente 

de ingresos que est4 vinculada, ahora si, de aanera directa y de

pendiente del Poder Legislativo Fe"deral, esto es, a travEs de la 

participación en algunos impuestos federales tales coao los que 

·gravan: cerveza, encrgh eléctrica, gasolina, t.abacos, cerillos 

y fósforos, aguamiel y productos de fermentación y otros. 

Esta participación, aunque en algunos ca-
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sos resulta raquitica, sus productos representan un ingreso adi· 

cional que contribuye al incremento de los ingresos Municipales 

para la ejecuci6n de Obras POblicas. 

4.2.2.4, EL FIDEICOMISO COMO INSTRUMENTO PARA LA 

ADMINISTRACION DE LAS PARTICIPACIONES NUNICIPALES EN LOS IMPUES

TOS Fl!DERALES. 

El fideicomiso es una lnstituci6n del Der! 

cho Bancario muy versátil, a través del cual, la banca puede con

tribuir como administrador. en calidad de fiduciario en negocios 

de los más variados, ya sean éstos simples o complejos. 

Puede definirse como El Contrato por vir

tud del cual una persona denominada Fideicomitente, dá a una lns

tituci6n de crédito, que para los efectos de este Contrato recibe 

el nombre de Fiduciario, un negocio Juridico para que lo ejecute, 

y haga llegar los beneficios de~ mismo a otra persona o benefi

ciario quién para los efectos del mismo contrato, recibe el nom

bre de Fideicomisario, 

El problema. tratado en el inciso anterior, 

relativo a la participación Municipal en los Impuestos Federales, 

presenta algunas dificultadps¡ entre las que podemos considerar 

el hecho de que los recursos que generan esas participaciones -

Municipales, son limitadas, y en la mayada de los casos, sola

mente podrían contribuir en forma parcial a la ejecuci6n de Obras 

Pllblicas del Municipio, 
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Si a eso agregamos las dificultades de -

los Municipios, para la gesti6n y recibo de esos recursos, enco!]_ 

traremos mayores las dificultades que los beneficios que esas -

participaciones deben brindar al Municipio. 

Sin embargo, si tomamos en cuenta que, -

como resultado de la planeaci6n se han concebido obras Gtiles -

para m4s de una comunidad Municipal, el interés y los recursos 

para la ejecuci6n de esa obra debe ser de todos los Municipios 

beneficiados, por lo tanto, todos ellos deben contribuir a su 

realizaci6n en raz6n de los beneficios que, en su caso, reci

bir§n. 

Si por ejemplo, dos o más Municipios pue 

den resultar beneficiados con la construcci6n de un puente, se 

podrfa ejecutar la obra con la aportaci6n conjunta, dado que -

los beneficios ser§n para ellos. 

Ahora bien, este trabajo podrfa hacerlo -

una instituci6n de crédito a través de un fideicomiso de admini! 

traci6n. Una vez que los Municipios interesados lo acordaran, -

se llevarra a efecto el concurso y adjudicación del contrato -

de obra a la Compafira Constructora que fuera a efectuarla. 

Asr, la Institución Fiduciaria podrra com 

prometerse, en el Contrato de Fideicomiso a hacer las gestiones 

necesarias ante la Secretaria de Programación y Presupuesto para 

. cobrar las participaciones, de los Municipios involucrados, los 
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cuales, en el mismo Contrato le otorgarfan poderes suficientes 

para tales efectos. 

El Fiduciario, también llevarla a cabo la 

supervisi6n de los avances de obra, as{ como los pagos .de los -

mismos, 

Mientras estos pagos estuvie~~n pendien

tes de realizarse, el dinero se invertirla en valores de poco 

riesgo y alto rendimiento, y los frutos de las inversiones se 

capitallzarfan en benefici~ del Fideicomiso. 

Los costos de administraci6n Fiduciaria, 

asr como los relativos a la supervisi6n de los avances de obra, 

son bajos, además de que las instituciones de crédito son de a~ 

soluta confianza. 

Esta forma de Administraci6n de recursos, 

también scrfa lltil para la invcr
0

si6n de grandes cantidades de 

dinero, que siempre son necesarias para la ejecuci6n de obras 

caras pero Otiles a las comunidades municipales. 

J,os detalles relativos al manejo de recur 

sos, podrfan ser afinados en los contratos de Fideicomiso, del -

mismo modo que los grandes sindicatos, fideicomiten recursos fi-

nancieros que posteriormente son aplicados en la ejecuci6n de -

obras benéficas para los sindicalizados, como son la construcci6n 

de unidades hahitncloncs con el apoyo de Infonavit. 
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4.3. BRllVll RESEAA DB LA DISTRIBUCION DBL PODER TRIBU

TARIO. 

4.3, 1. EN LA CONSTITUCION DE 18Z4. 

Desde 18Z4 hasta nuestros días, el repar

to del Poder Tributario, entre la Federaci6n, Estados y Munici

pios ha tenido algunas modificaciones, considero que todas ellas 

son de importancia para los efectos de este estudio, pues en es

ta distribuci6n, como he venido diciendo, se funda en la autono

mía política y el verdadero respeto al Federalismo y al Munici

pio Libre. 

El acta constitucional de 1824 no dispo

ne una distribuci6n del Poder Tributario entre la Federaci6n y 

los Estados, únicamente otorga Poder Tributario al Congreso Ge

neral, para establecer los impuestos necesarios, para proveer a 

los gastos públicos y determinar· su destino, encargando la la

bor administrativa al Poder Ejecutivo Federal. 

Este documento restringe el Poder Tribut! 

rio Estatal en cuanto a la imposici6n de derechos de tonelaje, 

condicionandolo a una autorizaci6n del Congreso General. 

En Agosto del mismo año se aprueba la Ley 

sobre clasificaci6n de rentas generales y particulares en las -

que el Poder Legislativo Federal se reserva renglones tales como: 
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Importaci6n, y Exportaci6n, tabacos labrados, salinas, ainas, -

y loterías¡ todas las de•ls fuentes Fiscales podrlan ser locales, 

en ellos los Estados en forma individual participarían de los ren 

dimientos siguiendo el siste•a de DerrHa". 

El cuatro de Octubre del •is•o afto, se 

aprob6 la Constituci6n, la cual incluye la obligaci6n de los Es

tados Federados de pagar al Gobierno Federal contri~uciones para 

poder liquidar la deuda nacional. En 1832 esta aportaci6n acien

de al 30\ de sus percepciones. (1Z). 

4.3.Z, EN LA CONSTITUCION CENTlALISTA 1111 11S6. 

Antes del inicio de la vigencia de la Con! 

tituci6n Centralista de 1836, los gobiernos de los Estados eran 

los que tenían las m!s fuertes percepciones. Para 1836 se inst! 

tuye un sistema Centralista en l~ C~nstituci6n conocida como de 

"Las Siete Leyes". En este sist,ema, las provincias estaban ad111! 

nistradas por un Gobernador, el cual solo podía imponer contrib~ 

ciones sobre las bases permitidas por el Congreso General, estos 

impuestos provinciales eran de observancia en todo el territorio 

Nacional, pues el Poder Tributaria radicaba en el Congreso Gene

ral, aquí no se podían dar conflictos de coapetencia dado que s~ 

.lo existía un ente con Poder Tributario. 

4.3.3, LA DISTRllUCIOH DIL PODIR TlllUTAllO 

AL llPONIRSE EL FEDERALISMO EN 11•6. 

Para Agosto de 1846 nuevamente se establece 
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el Federalismo apoyado en el texto de la Constituci6n de 1124, 

en esta ocasi6n el Congreso Federal se reserva los in1resos por 

concepto de Comercio Exterior, consumo de artlculos extranjeros, 

acufiación de moneda, tabaco, correo, loterla nacional, y obli1a 

a los Gobiernos Estatales a cubrir un Impuesto sobre l~ base de 

la poblaci6n. (13) 

4. 3. 4. EN LA CONSTlTUClON Dll 1157. 

Para 1856, Ignacio Comonfort convoca a -

la celebraci6n de un Congre.so Constituyente, para la elabora--

ci6n y promulgación de la Constitución de 1857 el cinco de fe-

brero de ese afio. 

Este nuevo documento tiene en su articu

lo 36 Fracción IV, el texto del actual articulo 31 Fracción IV 

de la Constituci6n vigente. 

En otros'artlculos de la misma Ley funda

mental, se otorga al Congreso General la facultad para imponer -

derechos sobre Comercio Exterior, asimismo se autoriza el Congr~ 

so General para establecer bases, a fin de impedir restricciones 

al comercio interestatal (las alcabalas), también en ese docunerr 

to, se exige a los Estados la obligación de obtener su autoriza

ción para cobrar derechos de tonelaje en los puertos, asl como 

derechos de importaci6n y exportaci6n. 

F.n esta época toca a Mat[as Romero ser -
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Secretario de Hacienda durante dos etapas en las que trata de • 

llevar a efecto la abolición de las alcabalas pero sin tener -

éxito, 

Se introduce el uso del timbre, que viene 

a ser una forma disfrazada del papel sellado, establece un impue1 

to sobre las utilidades de las empresas mineras y hace algunas -

otras proposiciones que no son aceptadas por el Congreso, con el 

que nunca mantuvo buenas relaciones, hecho que le obliga a reti

rarse en forma definitiva de la política en Junio de 1872. (14). 

En Mayo de 1895 siendo Presidente de la 

Repóblica Don Porfirio Díaz, y Ministro de Hacienda don José -

Ivcs Limantour se reformaron los art!culos 111 y 124 de la Con1 

tituci6n que trajeron los siguientes cambios: se prohibe a los 

Estados acufinr moneda, así como a imprimir billetes, quedando 

esta facultad reservada a ln Federación; se prohibe el papel 

sellado o estampillas; se prohiben las alcabalas (esto no se 

llega a cumplir) y se reserva el Gobierno Federal la facultad 

de administrar las rentas Municipales (esto Gltimo provoca una 

protesta generalizada de los Munícipes). 

Como consecuencia del asesinato de Franci! 

co l, Madero, el General Venustiano Carranza inicia la segunda 

etapa del movimiento armado de 1910 que concluye hasta 1916 en 

que él, asume el Poder Ejecutivo de la Unión no como Presidente, 

sino como primer Jefe del Ejército Constitucionalista; para Sep-
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tiembre de 1916 convoca a un Congreso Constituyente para la 

promulg.ac.i6n de una nueva Consti tuci6n el S de Febrero de -

1917. 

4,3,S. IN LA CONSTITUCION DE 1917. 

Los Diputados Constituyentes se reunieron 

en Quer~taro y en 66 sesiones celebradas del 21 de noviembre de 

1916 al 31 de Enero de 1917 aprueban (15) el texto original de 

la Constituci6n actualmente vigente en el país con más de 140 

reformas a la fecha. Ahf se hace una distribuci6n del poder -

tributario dando a la Federaci6n la parte más grande de los fr~ 

tos de los impuestos (Art. 73 Fracci6n XXIX). 

4,3,6, LAS COHVENCIONES FISCALES NACIONALES. 

Antes de las convenciones el Poder Tribut!'_ 

ria, se ejercía siguiendo un sistema de concurrencia de poderes -

tributarios, con pocas materias reservadas al Gobierno Federal, 

en el primer capítulo de este trabajo, se hizo referencia a la -

celebración de tres convenciones nacionales Fiscales, el prop6si 

to principal de estas fué la de hacer un estudio de una mejor DI~ 

TRIBUCION de las rentas nacionales, así como estudiar la posibili 

dad, entonces remota, de coordinar los poderes tributarios entre 

la Federaci6n los Estados y los Municipios. 

4.3.6,l, PRIMERA CONVENCION, 1926, 

En la primera convenci6n, celebrada en -
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Junio de 1926 se acord6 en el cuarto punto de sus conclusiones 

lo siguiente: 

Son impuestos exclusivamente estatales 

los siguientes: Predial, actos no mercantiles, concesi6n de ser 

vicios pOblicos locales. 

Son impuestos exclusivamente federales 

los siguientes: Los servicios pOblicos concesionados por el Go

bierno Federal. 

Habrán impuestos Federales sobre los -

cuales los Estados tendrán una participaci6n tales como: Comer 

cio e Industria y habrán impuestos estatales sobre los cuales -

el gobierno federal tendrá una participaci6n: Actos no Mercanti 

les, Herencias y Donaciones (16) En futuras convenciones se 

tratada lo relativo a impuestos .especiales. 

Se había cumplido ya con la primera Pª!. 

te de los prop6sitos de la convocatoria de esa convenci6n como 

lo había expresado el Secretario de Hacienda y Crédito POblico 

convocante Don Alberto J. Pani pues. a mi juicio 1'EL SISTEMA FiSCAL 

REPRESENTABA UN OBSTACULO AL ESTABLECIMIENTO DE UN NUEVO R~GIMEN 

ECONÓMICO MÁS UNIFORME DE LOS ESTADOS ENTRE Sf, AS{ COMO LOS MUNl 

PIOS PARA PODER HACER MÁS EFICACES LOS EFECTOS DE LOS ACTOS DE -

GOBIERNO", ya que la diversidad entre Estados y Municipios no s~ 

lo era en cuanto a tarifas sino que también en cuanto a conceptos 

gravablcs (más de cien segOn la convocatoria). 



173 

Para 1926 el Presidente de la RepGblica -

General Plutarco Elfas Calles envi6 un proyecto de reformas a la 

XXXII Legislatura al Congreso de la Uni6n, mismo que le fué re

chazado, esto, hech6 por tierra el trabajo de don Alberto J. -

Pani cuyo propósito era unificar la Legislación Nacional impo

sitiva (17). 

4.3.6.2. SEGUNDA CONVENCION, 1932 (18) 

Pero no se dió por vencido, para 

Mayo de 1932, ahora siendo Presidente de la RepGblica el Ingeni~ 

ro Pascual Ortfz Rubio y Secretario de Hacienda y Crédito PGbli 

ca nuevamente Don Alberto J. Pani convocó a la Segunda Conven· 

ción Nacional Fiscal en Mayo. 

El principal propósito fué el de 

reconsiderar acerca de las conclusiones de la primer convención 

Nacional Fiscal, así como revisar la Jurisdicción Fiscal Fede· 

ral Estatal y Municipal, considerar la posibilidad de estable· 

cer una sistema de coordinaci6n; y estudiar y determinar medios 

adecuados para la ejecución de decisiones de la asamblea. 

Esta era una segunda oportunidad 

para poder conseguir la unificaci6n Fiscal Nacional. Las concl~ 

sioncs relativas a la distribución del Poder Tributario fueron 

muy similares a las anteriores. 
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Son impuestos exclusivamente es • 

tatales el predial, sobre actos no mercantiles, concesiones e! 

tatales y servicios pOblicos. 

Son impuestos exclusivamente Fede· 

rales: Servicios POblicos concesionados por el Gobierno Fereral, 

Producción y explotaci6n de recursos naturales concesionados, · 

como petróleo y minas, comercio exterior, ser!an impuestos Fed! 

rales con participación por parte de los Estados: renta e impue! 

tos especiales. Ser!an impuestos Estatales con participación 

por parte de la Federaci6n: Herencias y donaciones. 

En 1936 siendo Presidente de la Re· 

pOblica el General Lázaro Cárdenas envió al Congreso de la Unión, 

un proyecto de reformas a la Constitución, con el propósito de· 

efectuar las conclusiones de la segunda convención Nacional Fi! 

cal sin expresar esta razón en los considerandos del proyecto; 

las razones y planteamientos los-hac!a propios. 

En ese proyecto, se expresa el deseo 

de evitar la concurrencia de los impuestos Federales y Estatales 

en el mismo objeto, as! como seftalar impuestos exclusivos para · 

la Federación, o Estados y evitar la coexistencia de gravámenes, 

es decir, se evitar!a la concurrencia de los impuestos federal y 

estatal, Asimismo, los productos que generara un impuesto fede-

ral, dar!an una participación al gobierno estatal y un impuesto 

estatal darla una participación al gobierno federal. 

i 

\ 

~ 
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El proyecto de reformas Constitu

cionales fue nuevamente rechazado, este fue el segundo intento 

frustrado por avanzar hacia la "Coordinación Fiscal" dada la n.9_ 

toria resistencia del Congreso de la Unión que quizás veía con 

recelo la Coordinación, como una forma de ingerencia del poder 

central en la soberania económica de las entidades; tal vez 

eran los Oltimos actos de resistencia al Presidencialismo o el 

General Calles no ve!a con buenos ojos la Reforma. 

Ya desde la celebración del Congr~ 

so Constituyente, uno de los artículos que más absorvió la aten 

ción de los Congresistas, fué el 73, relativo a impuestos y al

final no todos quedaron satisfechos con su texto definitivo, -

pues ten!an un plazo perentorio, (setenta días), para que la -

fecha de promulgaci6n de esa Constituci6n coincidiera con la 

de 1857 a la cual substituiría. 

Para el año de 1940 el General Lá

zaro Cárdenas nuevamente envía un proyecto de reformas a la Con~ 

titución, estas si fueron aprobadas por la XL Legislatura al Con 

greso de la Unión y promulgada en Octubre de 1942 para entrar en 

vigor en Enero de 1943 siendo Presidente de la Reptlblica el Gen!'_ 

ral Don Manuel Avila Camacho, esta reforma, afectó a los artícu

los 73 fracciones IX, X, y XXIX y 117 Fracciones VII y IX. 

Las reformas trajeron como consecuen 

cia inmediata la emisión de leyes que impidieron la restricción-
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al comercio interestatal, Hidrocarburos, •inerla; industria ci· 

nematogr4fica, comercio, juegos y apuestas, sorteos, instituci2 

nes de crédito, energla el~ctrica, banco central y trabajo. 

Asimis•o se dieron bases p~ra est! 

blecer contribuciones sobre: comercio exterior, aprovecha•iento 

y explotaci6n de recursos naturales, sociedades de seauros, ser· 

vicios póblicos concesionados o no por el Gobierno F~deral, tab! 

cos labrados, cerillos y f6sforos, explotaci6n forestal, a1uaJ1iel 

y productos de fermentación. (19), 

4.3.6,3. TERCEIA COllYEllCIOI. 1947. 

La tercera convención nacional fis-

cal ~e celebr6 en 1947, sus objetivos fueron: establecer un sis· 

tema de distribuci6n de los ingresos póblicos en relación con · 

los costos de los servicios pres ~.a dos por la Federaci6n, Estados 

o Municipios y la capacidad de control sobre los causantes, asl 

como de algón modo, determinar que la capacidad de legislar en· 

materia fiscal (Poder Tributario) no implicarla de manera alau· 

na el derecho a disfrutar privativamente los rendimientos sino 

en forma compartida. 

Se estimó importante establecer ha· 

ses para la colaboraci6n entre las autoridades Fiscaler. en el -

proceso de recaudación, ahorrando recursos en los costos de cap· 

tación y optimizando asl los rendimientos. 
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Esta fu6 la primer ocasi6n en que 

las cámaras industriales y de comercio fueron tomadas en cuen

ta, al ser invitadas a la convención. 

Las conclusiones determinaron la -

necesidad de formular un plan nacional para distribuir de mane

ra justa los ingresos entre la Federación Estados y Municipios 

dotándoseles de Poder Tributario con plena jurisdic~~ón sobre -

renglones específic~s, asimismo se vió la necesidad de evitar 

el sistema de participación de impuestos para impedir la coor

dinación que representa dep~ndencia la cual consideraron en-

tonces inapropiada. 

Se dejaron al Gobierno Federal en 

forma exclusiva los ingresos provenientes de: Renta, comercio 

exterior, servicios póblicos Federales concesionados, en el C! 

so del impuesto sobre la renta con participación a los Gobiernos 

Estatales. 

Al Gobierno local le correspondió: 

impuesto predial, enajenación de inmuebles, impuestos a la gana

dería, bebidas Alcohólicas, y al Gbbierno Municipal correspondió: 

diversiones y espectáculos, mercados; rastros y licencias. 

Se señalaron como concurrentes al-

gunas fuentes de captación, tales como hilados y tejidos, azócar, 

alcohol, cerveza, bebidas alcohólicas, explotación de recursos -
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naturales y aguas gaseosas. 

Esta convenci6n Fiscal trajo otras 

reformas Constitucionales que afectaron a los artículos 73 Frac· 

ci6n XXIX y naci6 la Ley del impuesto sobre Ingresos Mercantiles 

(1948)¡ en ese entonces tenla dos tarifas: una para Estados no 

coordinados del 1.8\ y otra para Estados coordinados del 3\ de 

los que el 1.2\ sería para el Estado el cual sería el administr! 

dor del impuesto. 

Esto daba un atractivo especial a 

los gobiernos locales que en forma voluntaria ingresaron a la · 

coordinaci6n, y as! poder iniciar el camino sobre bases más s6· 

!idas y realistas a la unificaci6n de los impuestos en el pa!s. 

En relaci6n con algunos impuestos 

Federales se ha establecido un sistema de participaci6n por par 

te de los Estados y Municipios s1guiendo una idea que a mi jui· 

cio resulta saludable vista desde la siguiente perspectiva: 

a) Al ser Federal, el impuesto es 

uniforme en toda la Naci6n, y qui~n se quiera dedicar a un ramo 

o sector de la producci6n, recibirá el mismo tratamiento Fiscal 

en toda la Repablica. 

b) El rendimiento del impuesto deja 

a la Federaci6n un beneficio, al igual que a los Estados y Muni· 
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cipios de todo el pa[s, no solo por el sistema de participaci6n 

Fiscal,.sino que también a través de la Obra Pública. 

el Los Estados y Municipios en que 

se genera ese ingreso al erario, tienen derecho a una participa

ci6n y en ella ven los frutos de los impuestos que paga su pobla

ci6n. 

d) El costo administrativo de su -

captaci6n se reduce al estar a cargo de una dependencia preexis

tentes, y 

e) Los criterios de aplicaci6n de 

la Ley son uniformes al ser este único en todo el pals. 

Esto también tiene sus desventajas, 

te6ricamente vivimos en un sistema pol[tico de República, Repre

santativa, Democrática y Federal basada en el ~unicipio Libre, y 

si este Municipio no tiene fuentes autónomas de captación de re

cursos, el país dif[cilmente podrá salir del sistema centralista, 

presidencialista, en que realmente se vive. 
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4.4, LA DOBLE TRIBUTACION INTERNACIONAL. 

Todos los Estados deben vigilar que dentro del 

ámbito territorial de su imperio, se apliquen Leyes justas que -

procuren los principios mfis nobles y así con ello puedan conse

guir un ambiente de concordia. 

Desde el punto de vista Fiscal, deben procurar 

que, de acuerdo a los canones establecidos por ellos mismos, los 

ciudadanos sean tratados dentro de la legalidad, cumpliendo los 

preceptos de equidad y proporcionalidad. 

Ahora bien, cuando una persona, ya sea esta -

frsica o moral, rebasa los límites de un Estado, y ejecuta hechos 

gravables también por otro gobierno cuyo ámbito territorial se -

afecta, el acto de aplicación de la Ley tributaria puede resul

tar notoriamente injusto al presentarse la doble tributación -

internacional. 

Para evitar esta, se pueden celebrar tratados 

bilaterales o multinacionales que resuelvan este problema; Méxi 

co ha celebrado con las demr.s Naciones tratados Internacionales 

en materia financiera, como los convenios efectuados para la 

creación de organismos financieros (21) tales cnmo el Fondo Mo

netario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo,

pero hasta la fecha N6xico no ha celebrado ningOn tratado que -

tenga como propósito evitar la doble tributación Internacional. 
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Las Leyes financieras en principio solo son -

aplicables dentro de los l[aites del territorio de cada nacidn, 

y por extensi6n a las legaciones diploa•ticas que tiene en el 

extranjero por considerarse estas, una extensi6n del territorio 

de las mismas, 

Por otra parte, en reciprocidad, no cobra 

impuestos a los agentes diplomhicos, y consulares a.s[ como a 

los demás empleados de las embajadas ni a los que laboran en -

los Organismos Internacionales y Delegaciones Internacionales 

Cientlficas y Humanitarias ·acreditadas en el pals (coao sucede 

en M~xico) que en la Ley del Impuesto Sobre la Renta Art. 49 -

XI (regula estos supuestos) todo ello, con base en el principio 

de reciprocidad, 

4.4.1. CONFLICTOS DE LEYBS EN EL ESPACIO. 

En relaci6n con el conflicto de Leyes en 

el espacio, en un Estado Federal como el nuestro, se presenta un 

problema interno que se debe tomar en cuenta, pues existen tres 

ámbitos espaciales de validéz de las Leyes Fiscales, a saber : 

A.- Federales; B.- Estatales; y c.- Municipales. 

A.- Las Leyes Fiscales Federales, son

de aplicaci6n dentro de todo el territorio Nacional sin excep

ci6n, estas Leyes emanan del Congreso de la Uni6n, que es el Or 

gano facultado para Legislar en materia impositiva a nivel F~ 
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deral segan lo dispone el artículo 73 fracci6n XXIX de la Consti 

tuci6n Política de los Estados Unidos Mexicanos. 

B.- .Las Leyes Fiscales Estatales, emanan 

del Congreso local de cada entidad, solo son aplicable~ dentro 

de los límites territoriales de ellas; y no les está permitido 

legislar en renglones que son de competencia exclusiva de la -

Federaci6n en los términos dispuestos por el artkul.~ 13 XXIX de 

la Ley Suprema. Esto precisamente con el propósito de evitar la 

doble tributaci6n interna. 

Las Leyes Fiscales del Distrito Federal, 

también emanan del Congreso de la Uni6n, pero a.ctuando este como 

Organo Legislativo local, pues es el facultado para crear Leyes 

en el ámbito territorial del Distrito Federal, según lo dispone 

la Fracción Vl del artículo 73. 

C.- La~ Leyes Fiscales Municipales, son 

expedidas por las Legislaturas de los Estados, tiene vigencia en 

todo el territorio del Estado que las emite, y por lo tanto, to

da su población est~ obligada a cumplirla, pero el acreed~r Fis

cal cambia dependiendo de la munic'ipalidad en que el sujeto se 

encuentre o roalice el acto gravado y segCín la división municipal 

'de cada entidad (22). 

Los hechos generadores de impuestos, se 

realizan en un determinado territorio y para los efectos fiscales 



184 

es importante precisar, tanto al deudor o causante, como al acre~ 

dor fiscal. 

Para los efectos de este estudio, lo ünl 

co que interesa es determinar al acreedor fiscal y esto se puede 

hacer: a) En funci6n del territorio en que el hecho imponible -

se haya producido; b) En funci6n de la residencia de los causan

tes; 6 c) de la fuente generadora de la utilidad gravables. 

Segan F. Sainz de Bujanda, citado por 

Sergio Francisco de la Garza (23) la.Jt¡,rminaci6n del Crédito Fis

cal no se efectüa mediante la aplicaci6n de un criterio de tipo 

personal, sino de tipo territorial. 

Es pues que se deben considerar el HECHO 

y el LUGAR en que ese hecho se ha producido, de donde se despren

de la importancia del aspecto territorial, que es el elemento que 

determina la eficacia de la norma en el territorio y así es como 

se produce la extensi6n territorial (24) del Poder Tributario del 

Estado, dentro del ámbito territorial del otro Estado en que se -

producirán los demás efectos Jurfdicos que produzca el hecho imp~ 

nible. 

Ahora bien, cuando resulta dudoso deter

minar el territorio en que se ha producido el hecho generador del 

impuesto, el problema, (sigue diciendo De la Garza) radica en la 

carga de la prueba, (25) pues con esta se debe demostrar que el 
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hecho imponible se ha producido en el territorio del Estado en 

que se hace el pago. 

Cuando el hecho se realiza, parte en un 

Estado y parte fuera de él, no se pueden pagar parcialidades en 

cada naci6n; en cuesti6n tributaria, no se admiten soluciones 

salom6nicas, o se causa, o no se causa el impuesto. 

Siguiendo el mismo criterio de territo

rialidad, el impuesto debe pagarse donde se haya producido el ó! 

timo elemento necesario para la configuraci6n del crédito fiscal 

y entonces se completen los requisitos que lo constituyen. (26) 

Es importante tomar en cuenta que la -

determinaci6n del acreedor Fiscal puede afectar el importe del 

impuesto a pagar por varias razones, tales como: la tarifa, la 

base, el modo de determinar esta, las exenciones, los plazos pa

ra efectuar los pagos, las consecuencias en caso de mora tales 

como multas y otras, etc. 

En los casos de doble tributaci6n, in

ternacional, para evitarla, considero necesaria la celebraci6n

de convenios entre las naciones, pues resulta lógico imaginar -

que ninguna de las dos Naciones involucradas en el problema, de 

manera graciosa condonaran los impuestos, o no aplicaran sus nor 

mas ~ositivas sobre los sujetos que se ubican en supuestos Jurf 

dicos previstos por su Legislación. 
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Asi•isao resultara dificil que per•ita 

al causante deducir los iapuestos pagados, o la segre1aci6n de • 

los que haya cubierto en otro Estado; a veces aOn cuando existan 

principios en la Legislaci6n interna para evitar ese fen6meno ya 

que ello sería notoriaaente insuficiente pues hay que ~onsiderar 

que los principios contenidos es una Legislaci6n, no siempre son 

aceptados por otros Estados. 

Al celebrar un tratado dos Naciones, se 

consigue la recíproca colaboraci6n que puede servir, entre otras 

cosas para evitar la evasi.6.n Fiscal, as[ como para la determina· 

ci6n y rcalizaci6n de procedimientos de ejecuci6n que resulta

rían de intéres coman. (27). 

4.4.2. llllQUISITOS PARA EVITAR LA 

DOBLE TRIBUTACION. 

·Primeramente, para que se pueda 

dar la doble tributaci6n, son necesarios dos elementos: a) El -

elemento Normativo consistente en que la Legislaci6n Financiera 

de ambos paises graven el mismo concepto, es decir, en la .Legi! 

laci6n Financiera de ambos haya un· precepto que grave el mismo 

ingreso, y, b).- El elemento Jurídico Objetivo, es decir, el -

·sujeto causante del impuesto, respecto de este Qltimo. 
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4.4.3. ELEMENTOS A DETERMINAR EN LA 

TRJBUTACION. 

Es necesario determinar tres el~ 

mentos: Nacionalidad; Residencia y Fuentes de Ingreso. (28) 

"Nacionalidad". ello de por sí 

obliga en forma independiente al pago de impuestos, el hecho de 

ser nacional de un Estado obliga al sujeto al pago de tributos, 

aan cuando no se est~ en el Estado del cual el sujeto es Nacio· 

nal, segün las normas de Derecho interno. 

"Residencia". (29) El domicilio 

que tenga el sujeto de manera permanente, lo obligan al pago de 

los gravamenes que estipulan las Leyes de la Naci6n en que resi

de de manera permanente, esto es por varias causas: El hecho de 

gozar y disfrutar de los servicios pOblicos que los gobiernos -

prestan a sus Gobernados en con~raprestaci6n de los impuestos -

que ellos pagan; el reconocimiento tácito a la autoridad polí

tica que ejerce el Gobierno de la Naci6n en que reside; La nece 

sidad econ6mica del Estado de contar con recursos para as{ poder 

cubrir sus gastos y mantener los servicios pdblicos; La posible 

extracci6n de recursos naturales para los fines propios del ne

gocio que este realiza; El natural aprovechamie~to de los recur

sos nacionales por parte del sujeto, etc. 
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"Fuente del Ingreso gravable". 

(30) Es.el lugar de donde se obtiene la utilidad que sirve de • 

base gravable del impuesto, independientemente de la nacional!· 

dad o residencia del sujeto causante del mismo. 

Resumiendo, son tres los eleme~ 

tos que ayudan a determinar al acreedor Fiscal, "Fuente del in· 

greso gravable", "residencia del causante" y "nacionalidad" de

Este; del juego de estos tres elementos, se dan seis supuestos 

jurfdicos que para mayor claridad se explican en el siguiente · 

cuadro. 

ELEMENTOS PARA DETERMINAR AL ACREEDOR FISCAL. 

NACIONALIDAD RESIDENCIA FUENTE 

ler. Caso MEXICANA EXTERIOR EXTRANJERO 

2o. Caso MEXICANA MEXICO EXTRANJERO 

3er. Caso MEXICANA EXTERIOR MEXICO 

4o. Caso O T R A MEXICO MEXICO 

So. Caso O T R A EXTERIOR MEXICO 

60. Caso O T R A MEXICO EXTRANJERO 

Queda claro, que solo es posi· 

ble la doble tributaci6n cuando alguno de los tres elementos -

que hemos tratado NACIONALIDAD, RESIDENCIA DEL CAUSANTE Y FUENTE 

DEL INGRESO (queden en el extranjero). 

Ahora bien, como s6ptlmo caso, 
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si los tres elementos se dieran en tres distintos parses, esta

r{amos en el caso de tres posibles acreedores fiscales. (31) 

La primera Nación en percatarse 

del hecho imponible a través de sus mecanismos de vigilancia y -

control Fiscal, normalmente es aquella en que se encuentra ubic~ 

da la fuente generadora del impuesto, la que sirve de residencia 

al causante será la segunda, y la 6ltima la de la nacionalidad -

del causante. (32) 

4.4.4. EL CASO DEL IMPUESTO SOBRE LA 

RENTA. 

Tratándose del impuesto sobre la 

Renta, esta se puede clasificar en tres tipos dependiendo de la 

procedencia de los ingresos: Esta puede ser resultado del 

a),. CAPITAL; b) TRABAJO; ó c). · resultado de la COMBINACION 

DE AMBOS; (33) a la primera la denominaré OBJETIVA y es la utili· 

dad que resulta por Jos intereses que produce un capital; a los 

ingresos provenientes del trabajo personal y directo llamaré 

SUBJETIVOS o PERSONALES pues gravan el ingreso que es el resul

tado inmediato del trabajo de una persona; y nombrarl REALES en 

oposición a personales, a los ingresos provenientes de la combi· 

nación de capital y trabajo unidos en las empresas. 
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4.4.4.1. INGIESOS OIJETIYOS. 

a).· OBJETIVOS (34).· Son in1re· 

sos provenientes del capital por intereses. En este caso, no •e

dia ninguna actividad por parte del causante o propiet•rio de los 

recursos, se llaman asl a los impuestos que recaen sobre este ti· 

po de utilidades, porque gravitan sobre los rendimientos del ca· 

pital, independientemente de cualquier situación personal, de · 

las partes que intervienen en la operación. 

En ese caso, se causan los i•· 

puestos mientras el capital produzca los réditos, y se causan • 

donde reside "El deudor" que es la fuente del ingreso o 111'5 bien 

el beneficiario de esta y es quién está obligado a pagar los im· 

puestos, en este caso, aan cuando el causante o titular de los 

recursos fallezca, el capital seguirá produciendo y el grav4men 

también se seguirá causando. 

4.4.4.2. INGRESOS SUBJETIVOS. (35) 

b).· SUBJETIVOS O PERSONALES.· 

Son ingresos provenientes de trabajo personal y directo; Se de· 

nominan Subjetivos en.oposici6n a objetivos que son los rendi111ie~ 

tos del capital y personales en oposici6n a reales. 

Estos ingresos están gravados • 

también por impuestos de carácter personal, ya que tienen su orl 
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gen exclusivamente en la actividad individual desplegada en cual 

quiera de las clasificaciones que del trabajo se ha hecho, ya sea 

bajo la Dirección y Dependencia de otro, o en forma independien

te; ya sea ésta profesional, artística, deportiva, técnica, cierr 

tífica, etc. 

A diferencia del caso antes visto, 

aquí si fallece el causante, se dejará de producir el ingreso 

que es la fuente generadora del impuesto, por lo tanto, en ese 

momento se dejará de causar el impuesto. 

El salario es la justa retrib~ 

ción que un sujeto recibe por su trabajo personal y directo, -

con su muerte el dejará de realizar el trabajo y consecuentemerr 

te, dejará de tener derecho al salario. 

4.4.4.3, INGRESOS REALES. (36) 

c).- REALES.- En oposición a pe! 

sonales, son los ingresos de las empresas, es decir, son los in

gresos provenientes de la combinación del capital y traba~o. 

Se les considera reales pues los 

impuestos en este acto, er•vitan sobre las utilidades de la em

presa y tienen como garantía del crédito Fiscal el patrimonio -

de la empresa. 
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El patrimonio de las empresas 

como su~ ~ngresos tienen una naturaleza distinta a las dos an

teriores. 

4,4.5. MODOS DE DETERMINAR EL ACREEDOR. 

FISCAL. 

Existen tres formas de determinar al 

acreedor Fiscal: LA FUENTE, EL DOMICILIO, y LA NACIONALIDAD. -

De los tres, el relativo a la Nacionalidad, es el que tiene menos 

importancia, pues si bien es cierto que las Leyes lo toma en -

cuenta, generalmente lo supedita a los otros dos que son los -

que resulta m5s justo tomar en cuenta; el de la fuente, consi

dera el lugar de donde se obtiene la riqueza que genera la apli 

caci6n de la norma tributaria, y la relativa al establecimiento 

permanente, pues es ahf donde el causante disfruta de los servi 

cios pablicos que el Estado proporciona a los sujetos que en -

ella tiene su residencia o realíza su actividad; a continuaci6n 

har6 una breve exposici6n de ambas teorras ya que resultan de -

interés para este trabajo. 

4.4.5.1. TEORIA DEL ESTABLECIMIENTO 

PERMANENTE. 

La teoria del establecimiento -

permanente, sostiene que el causante solo tiene obligaci6n de -
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tributar, y por lo mismo, solo ese Estado tiene derecho a ejer

cer su ,cción impositiva, en el lugar donde estfi la fuente del 

ingreso gravable de la empresa o negociación. 

Para esto, solo serán grava

bles los actos realizados por las empresas debidamente estable

cidas, ahora bien, si una empresa o persona física realiza un -

acto o hecho Jurfdico susceptible de ser gravado, en un pafs di~ 

tinto a aquel en que está establecida, tiene la obligación de 

pagarle los impuestos a la Nación en que está el principal -

asiento de sus negocios. 

Esta teorra la defienden las na

ciones con un alto desarrollo Industrial, los cuales generalmente 

son exportadores de capitales a través de empresas trans o multi

nacionales y que por lo general son acreedores de los pafses con 

un menor indice de desarrollo económico e industrial. 

Asimismo, esas Industrias son -

grandes compradoras de materias primas y vendedoras de productos 

manufacturados, esas negociaciones, debido a su mejor organiza

ción pueden operar explotando mercados de distintas naciones -

sin necesidad de implementar en ellas un establecimiento perma

nente, y obtienen ganancias sin tener mayores gastos administra

tivos en el pais en que está la fuente de la riqueza. (38) 



194 

Los paises que sostienen esta 

teorla como la justa, son obvia•ente aquellos con alto Indice 

de industrializaci6n, poseedoras de fuertes capitales y base 

principal de las empresas trans y multinacionales. 

Los paises pobres, importado

res de capitales y fuentes de abastecimiento de materias pr! 

mas para las grandes e•presas trans y multinacionales, no ad

miten esa teorla, de ser asl, sus riquezas naturales se verlan 

canalizadas a las Naciones de alto desarrollo Industrial los

cuales le mandarlan productbs •anufacturados. 

El proceso de transformaci6n 

de sus materiales, se realizarla en el extranjero dejando alla 

todos los beneficios propios de la industrializaci6n, tales co

mo: sueldos, impuestos, ocupaci6n de mano de obra, instalaci6n 

de infraestructura, utilidades para el crecimiento, etc. (39) 

Esta teorfa acepta que en el -

caso de que la empresa tenga establecimientos permanentes en -

dos o más Naciones, estas Naciones y solamente en estos casos

tendrán derecho a gravar a la empresa, pero solo considerando 

las utilidades que esta obtenga de ese país. 

Para este efecto, si toman en 

cuenta la tcorla de la fuente; Si la empresa tuviera m4s de un 
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establecimiento permanente en aquel país distinto a donde tiene 

su casa matrfz, esos Ingresos serían acumulables a aquel esta

blecimiento en que tienen la oficina principal de ese país, pa

ra asf ser-acumuladas todas las utilidades obtenidas por la e! 

presa. 

Esta teor!a dá la soluci6n para 

resolver problemas de doble tributaci6n de los tres tipos: OBJE· 

TJVOS o do productos del capital que son los que gravan las uti

lidades o rendimientos del capital, en este caso los impuestos -

se deben pagar en el pafs d~ donde proviene el capital; SUBJETI

VOS o PERSONALES son aquellos provenientes del trabajo personal 

y directo, ya sea este subordinado o independiente; y por Cilti

rno los REALES y son aquellos que resultan de la combinaci6n de

los dos primeros factores: Capital y Trabajo. 

4,4,5,2, TEORIA DE LA FUENTE. (40) 

TEORIA DE LA FUENTE.- La pala

bra fuente, proviene del vocablo latino "Fons, Fontis" que 

quiere decir aquello de donde emana algo, Agua que brota de la 

tierra. (41) 

!.a teoría de 1 a ·fuente pues, es 

aquella que considera como acreedor Fiscal, a aquel Estado en -

donde so localiza el elemento material generador del ingreso -
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o utilidad que es a su vez la causa directa e inmediata del n! 

cimiento del hecho imponible. 

Esta teoda considera: como su 

nombre lo indica, a la Naci6n que es la fuente de las utilidades, 

o de los bienes que generan esas utilidades, como la Onica don d~ 

recho a imponer gravámenes sobre las mismas a los sujetos que las obtienen. 

Aqur no importa la residencia 

del causante, ni el sitio donde se haya celebrado el acto o -

contrato que es causa del hecho imponible, pues Qnicamente toma 

en cuenta el lugar en que se produce la utilidad, 

Asimismo permite las deducciones 

de los impuestos pagados al otro Estado siempre que estos pagos 

se hayan efectuado partiendo de las bases que él mismo estable-

ce. 

En esta teoría se dan tres situa

ciones distintas (42) dependiendo si se trata de impuestos OBJE

TIVOS o a productos de capitales; SUBJETIVOS o PERSONALES (sobre 

productos del trabajo) y REALES (a la combinaci6n de ambos), 

a) OBJETIVOS.- En el caso de los 

ingresos objetivos o a productos de capitales, se dice que el i~ 

puesto debe pagarse en el pais en que el capital se encuentra 

dado al rédito; es decir, la fuente pasa de la residencia del 
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acreedor, al domicilio del deudor acompafiando al capital que -

es base .de la imposici6n. 

Considero que así debe ser, el 

impuesto debe pagarse en la fuente o lugar de donde emana la -

utilidad, en este caso, la fuente de los réditos, o utilidades 

es el domicilio del deudor y en donde se debe pagar el impues

to, aqul no nos debe interesar el domicilio o residencia del -

duefio del capital, ya que en su luga~e residencia, ese capital 

no produce ninguna utilidad, 

b).- SUBJETIVOS.- En el caso de 

los impuestos PERSONALES o SUBJETIVOS (43) que como ya vimos, 

son aquellos que se causan por los impuestos del trabajo, los 

impuestos deben cubrirse en el país donde se realiza la activi

dad generadora del ingreso, donde se trabaje, dado que ahí se -

produce ese ingreso. 

A esto también se debe agregar 

otro factor, el patrón es el obligado solidario con el trabaja

dor y por lo mismo debe retener el impuesto a este causante cau

tivo y enterarlo a la dependencia cxnctora del mismo, de no ha

cerlo, se ve en la obligación de cubrir de su propio peculio el 

importe del impuesto que no haya retenido, parn esto, dchc con

siderarse una excepción, el caso de los trabajadores frontcri-

zos que en párrafos posteriores comentaré. 



198 

e).- REALES.- En el caso de los 

impuestos REALES, que son aquellos que se generan por la co•bin! 

ci6n del capital y el trabajo, la fuente la constituye el espa

cio territorial donde se desarrolla la actividad de la e•presa 

y es de donde se derivan los ingresos gravables. 

4.2.5.2.1. CLASIFICACIOll DE LA 

PUl!NTE. (~4) 

La fuente de los ingresos se cl! 

sifica considerando dos aspectos, el JURIDICO-ECONOMICO y el co~ 

cepto TERRITORIAL. El primero a su vez puede ser FORMAL o REAL y 

el territorial puede ser INTERNO o EXTERNO. 

La fuente ser4 FORMAL (45) desde 

el Punto de Vista JURIDICO-ECONOMICO cuando ésta sea el lugar do~ 

de se haya celebrado el acto o contrato que genera los ingresos -

que sirven de base. 

Ser4 REAL, cuando para los efec

tos tributarios se tomen en cuenta el lugar en que se CUM~LAN los 

efectos del contrato. 

La fuente serll .INTERNA (46) des

de el Punto de vista territorial cuando el lugar de operaci6n de 

una empresa se encuentre dentro de las fronteras del Estado en -

que reside el sujeto de impuesto; 
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Ser4 EXTERNA desde el •is•o 

punto de vista territorial cuando el lu¡ar de operaci6n de una 

empresa esté fuera del pals en que reside el contribuyente, 

"RESUMEN EXPLICATIVO DE LA CLASIFICACION DI LA JlllBNTB" 

FUENTE 

JURIDICO 
ECONOMICO 

TERRITORIALES 

REAL: 

El luaar en que. se ~ 
el hecho generador. 

El luaar en que se cumplen 
los~. 

INTERNO: El causante ~ de las 
fronteras del Estado en que 
reside el sujeto del impuc! 
to, 

EXTERNO: El territorio de operaci6n 
de la empresa se encuentra 
fuera de las fronteras del 
Estado en que reside el 
Contribuyente. 
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4.4.S.Z.Z. CLASIFJCACION DE LOS 

CAUSANTES. 

A continuaci6n, analizaré los -

tres tipos de causantes a que me he venido refiriendo: REALES, 

PERSONALES O SUBJETIVOS, Y OBJETIVOS, desde el punto de vista 

de la teorra de la fuente. 

REALES.- Tratándose de impuestos 

de empresas o sociedades, a los que hemos venido llamando REALES, 

se puede dar la doble tributaci6n en el momento de tener relacio

nes de comercio en el territorio de otro Estado, salvo cuando se 

trate de operaciones directas, no gravadas por impuestos reales, 

sino solo arancelarios sobre las mercanclas. 

Se puede dar el caso que por el 

objeto social de la empresa, estos actos mercantiles sean HABI

TUALES o ACCIDENTALES: Son HABITUALES, aquellos que forman par

te de su objeto social, y los realiza de manera ordinaria en el 

pals en que tiene su establecimiento permanente, y son ACC!DENT~ 

LES aquellos distintos a su objeto social y por lo mismo solo 

los realiza de manera casual o esporádica en donde ti~nc el -

principal asiento de sus negocios. 

Por lo arriba expuesto se pueden 

dar tres casos: a) Que la empresa realice la actividad en su dom! 

cilio social, ahr no hay doble imposición; b) Si rebasa las fron-
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teras de su naci6n habrá la posibilidad de la doble imposici6n; 

y c) Si. la empresa tiene establecimientos permanentes en dos n! 

cienes, habrá doble imposici6n. 

En este altimo caso, FUENTE y 

RESIDENCIA se confunden, aqul, se debe considerar a cada esta

blecimiento permanente, como entidad aut6noma y para evitar la 

doble imposici6n; en este caso, cada Estado gravará las ganan

cias obtenidas en su territorio, sin tomar en cuenta la utili

dad global de la empresa. 

OBJETIVOS.- (47) Tratándose de 

ingresos derivados de productos de capital.- Aqu[ se considera 

que la fuente radica en donde vive el deudor, que es quiEn paga 

los reditos, estos ingresos se aravan con impuestos objetivos -

donde vive el deudor que es quiEn paga los intereses que en es

te caso es la fuente de la riqueia. 

Trat4ndose de arrendamiento de 

bienes inmuebles, o muebles, se debe gravar exclusivamente en -

el lugar en que se sitaan los bienes. 

Tratándose de material m6bil -

como carros de ferrocarril, trailers, contenedores, etc. gravará 

el pa[s donde es empleado el material m6bi!. 
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SUBJETIVOS o PERSONALES.- (41) 

Tratándose de ingresos derivados del trabajo personal y directo, 

estos se gravan con impuestos personales, la fuente esta en el 

lugar en que reside el patr6n que es quién paga y está obli&ado 

a retener el impuesto y enterarlo como lo hablamos visto en pa

rrafos anteriores, 

Pero existe una excepci6n, cuando 

se trata de zonas fronterizas, el trabajador vive en un pafs, y 

labora en el otro, en es te caso, los ~stos los debe cubrir en la naci6n 

en que vi ve, pues esta es la que le proporciona servicios pliblicos. 

Hasta aquf, estas han sido las

reglas generales de la teorfa de la fuente, pero tiene sus ex

cepciones, la primera fué expuesta en el p4rrafo anterior en -

que los trabajadores fronterizos deben pagar sus i•puestos en 

el lugar de su residencia y no en el de la realizaci6n de su -

trabajo. (49) 

El otro caso es el de las empre

sas trans y multinacionales, que en un pafs adquieren las mate

rias primas necesarias para la realizaci6n de su objeto llevan

doln a otro país que es donde tienen sus instalaciones, ahf la 

transforman a través de procesos industriales. 

Estas industrias deben cubrir i! 

puestos, en el pafs de donde extraen las materias pri•as, ya que 
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este es la fuente de las materias básicas para su labor indus· 

trial. (SO) 

Los países en que se obtienen las 

materias primas por parte de los paises industrializadós, genera! 

mente son Naciones con muy bajo nivel de desarrollo a las que les 

extraen sus recursos naturales, a cambio no dejan infraestructura, 

salarios, sueldos, impuest~.~· directos y sí obtienen las utilidades 

que dejan un doble beneficio a la Nación en donde tienen el prin· 

cipal asiento de sus negocios o residencia permanente; Materias· 

primas abundantes, baratas; altas utilidades e inversi6n nula. 

4. 4. 6. EL "TAi CREDIT" COMO Ml!DIO PARA EVITAR 

LA DOBLE TRIBUTACION. 

Para complementar el prop6sito del Estado 

tendiente a evitar la doble tributaci6n, existe el llamado "TAX · 

CREDIT" o "CREDITO AL IMPUESTO" (51) que es el reconocimiento • 

de impuestos pagados en el extranjero, cuando se tienen ingresos 

también provenientes del extranjer.o, siempre que estos cumplan 

con determinados requisitos que más adelante veré al analizar sus 

caracteris tic as. 

El "Tax Credit" o "crédito al impuesto", 

tiene una doble funci6n: a).· Elimina la doble imposici6n; y b).· 

Permite que se elija entre la realizaci6n de actividades comer· 



204 

ciales e Inversiones en cualquiera de las dos naciones, establ~ 

ciendo ~qn ello una neutralidad Fiscal. 

El "Tax Credit" o "crédito" al impuesto 

es un derecho otorgado al causante por su propio gobierno para 

DETRAER, es decir COMPENSAR impuestos pagados en otras nacio

nes, con los impuestos pagados en el país. 

El causante que se coloca en los supuestos 

Jurídicos específicos y ejerce este derecho, puede as! reducir 

el importe de cargas fiscales que graven en su país sus ingre

sos en el extranjero, DETRAYENDO (52) directamente lo pagado -

en el extranjero y que se aplique sobre la misma base del ingre-

so. 

El sistema Fiscal Mexicano sigue un proc~ 

dimiento unilateral, cuando la fuente del ingreso es extranjera 

se puede detraer el impuesto qu~ tocaría pagar en México y haya 

sido cubierto en el extranjero, tomando en cuenta la fuente ha! 

ta el límite que para ese ingreso se causaría en México. 

En caso de que no se haya tenido la nece

sidad de cubrir el impuesto porque se goce de una exenci6n el 

Derecho Fiscal Mexicano reconoce la valid6z de las exenciones 

y considera pagados los impuestos. 

En nuestro sistema Jurídico Actual, S6lo 



es susceptihle Je llETRACC!O~ a travós del "Tax Credit" o "cré

dito al. impuesto", el impuesto sohre la renta, r.or su cquivak!l 

te en el otro pnls, es decir, un impuesto que grave las utilid! 

Jes de las personas, o los ingresos al trabajo personal. 

En relaci6n con el Tax Credit o crédito al 

impuesto, existe el llamado "Limite Territorial" y consiste en 

que serán considerados cada pafs por separado: no serán acumu

lables todas las utilidades obtenidas fuera del pafs en distin

tas naciones; r se debe considerar el afio, es decir debe corres

ponder al mismo ejercicio Fiscal. 

La comprobaci6n del pago del impuesto en 

el extranjero, se hará con la documentaci6n que compruebe el -

mismo pago, con los recibos que amparen los enteros y para la -

DETRACCIO~ no se requerirá autorizaci6n previa para el efecto. 

El impuesto extranjero se puede acreditar 

hasta el limite del pago que deba hacerse del impuesto sobre la 

renta, pues ese ingreso es considerado aisladamente, antes de -

acumularse con otros ingresos ya que también servirá de base -

para el cálculo de otro impuesto, el impuesto sobre ingresos e!5_ 

tranjeros. 

En la Ley del impuesto sobre ln renta Jo 

1954 se permitla DETRAER la cantidad que se hab(a cubierto a la 

Nacl6n de donde provunla el ingreso gravnhlc, y en el caso de -
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los extranjeros residentes en el pa[s, si estos obtenlan in1re· 

sos del extranjero, ta11bU!n se podla DETRAER lo que ah[ se paaa· 

ba. 

En los Estados Unidos al igual que en Me· 
xico, <inicamente se puede DETRAER con el "Tax Credit" el impuesto 

sobre la renta. 

Estas son las acciones que M6xico ha toma· 

do para evitar la doble tributaci6n Internacional, siempre si· 

guiendo un criterio unilateral y to•ando a la Naci6n que sirve 

de fuente de ingreso co•o la Qnica que tiene derecho preferente 

del Cr6dito Fiscal. 
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4.5. LA COORDINACION FISCAL EN LA ADMINISTRACION PUILICA. 

4.5.1. DBFINICION DE COORDINACION. 

El verbo coordinar viene del termino La~ino coo~ 

dinare que quiere decir: Ordenar, disponer las cosas de manera • 

met6dica. (53) 

Coordinar es compaginar, es disponer las cosas 

en forma met6dica compaginando los intereses o razones por las 

que se vinculan dos o más entes. 

La coordinaci6n no solo es ordenar o disponer 

las cosas, también es compaginar y conciliar los intereses por 

virtud de los cuales se pueden relacionar los seres, 

Por lo antes dicho, la coordinaci6n fiscal es 

aquella que consiste en la ordenkci6n, disposici6n y compagin! 

ci6n entre la Federaci6n los Estados y Municipios, a fin de que 

todos de manera equilibrada dispongan sus leyes fiscales de tal 

modo que las cargas impositivas al gobernado, ast coao los· be

neficios de estos recursos proporcionan al Estado, sean equili· 

brados. 

Ese equilibrio no solo es por el gusto de mant~ 

ner las cosos de manera uniforme, sino que es una exigencia de 

justicio. 
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Uno de los grandes problemas ante los que se 

enfrenta el ser humano, es la convivencia en sociedad, en ella 

obtiene todos los beneficios que ofrece el vivir agrupado como 

la divisi6n del trabajo y todos los dem4s beneficios de la civi 

lizaci6n, por ello debe procurar que ésta se dé en el marco de 

la justicia y equidad. 

Como se desprende de lo que se ha venido trata~ 

do en este cap[tulo, la coordinaci6n fiscal, no solo a nivel n! 

cional, sino que también Internacional, es una exigencia de Ju~ 

ticia, para que as[ los impuestos que se cubran por los causan

tes, sean justos; proporcionales a los causantes en la medida 

de sus percepciones y equitativas entre ellos. 

Los términos proporcional y equitativo como se

ftalé en el capitulo tercero, no son términos que se contrapon

¡an, sino que se complementan, p~es un impuesto es proporcional 

cuando usa tarifas progresivas crecientes, de ese modo, pagan -

als los que obtienen mayores beneficios y menos los que ganan -

menos, pero es equitativa al gravar en forma igual a todos los 

que obtienen los mismos beneficios. 

4.5.2. LA COORDINACION FISCAL COMO SOLUCION. 

Como resultado de las acciones del gobierno fe

deral tendientes a unificar el régimen fiscal en la RepOblica, 



209 

ha celebrado convenios de coordinaci6n con los Estados de la · 

Repfiblica·en relaci6n con algunos impuestos. Todos estos conv~ 

nios de coordinaci6n tienen su primer antecedente en las Conven 

clones Fiscales que desde 1927 se han realizado con tales prop6· 

si tos. 

Además de todo lo expuesto arriba, existe otra

posibilidad de que se dé la doble tributación, y es el caso de

que un Estado grave un renglón de la actividad o ingresos econ~ 

micos por el que se paga un impuesto federal, lo cual es total· 

mente injusto, aunque sea, perfectamente lfcito, siempre que no 

se trate de impuestos reservados a la federación por la Consti· 

tución. 

La Coordinación Fiscal, ha permitido establecer 

bases uniformes de tributación en todo el territorio nacional -

en relación con algunos impuestos Federales. Así, se han dado· 

pasos importantes hacia la justicia tributaria. 

Tomando en cuenta lo expuesto al inicio de este 

capitulo, (4.2.2.1.) quiero reiterar que una de las formas más

sanas para llegar al equilibrio en el ejercicio del Poder Tribu

tario puede ser el establecimiento de una lcgislaci6n federal c~ 

.yos frutos sean para el Municipio. Esto sería un camino más id~ 

neo hacia el verdadero municipio lilnc. 

(1) Sainz de Bujanda. Citado por S.P. de la Garza en "Derecho -
Financ lera Mexicano", pag. 193. 
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e o N e L u s I o N E s 

1.- Las contribuciones, en todas las épocas de la histo

ria, han sido expresi6n consubstancial del poder de las formas 

de organizaci6n polftica. 

2.- Desafortunadamente en la mayoria de los casos, las -

contribuciones no han cumplido con su verdadera finalidad, el 

bien comdn, sino que han servido para satisfacer pasiones y -

necesidades particulares de los poderosos. 

3.- La evoluci6n de los sistemas fiscales, en buena me

dida han determinado los estadios de desarrollo de los pueblos; 

conforme estos progresan, perfeccionan sus sistemas tributarios 

no solo en beneficio del fisco, si no también en el de los gobe!. 

nadas. 

El gobierno de México tiene la obligaci6n de buscar los -

procedimientos m~s id6neos que nos llevan hacia el mejoramien

to de los sistemas fiscales y con ello, hacia la justicia tri

butaria. 

4.- Mlxico ha vivido épocas imperialistas con Los Mayas, 

Aztecas, Olmecas y otros; como colonia durante la dominaci6n 

espafiola y como ·Repdbllca Democrática en los Oltimos 160 aftas. 

Cada época ha tenido una problemática que la distingue de las 

demás. 
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5.- La rroporcionaliJad r Equidad rn la' contrihuciones 

ion elrmr~to1 inJisprn1ahlr1 para el logro <lr la justicia 

tri1'utaria. 

6,- Para los pensadores de todos Jos tiempos, la PropoI 

~ionalldad y la E~ulJad son conceptos implicitos en el sign! 

ficado de la idea de Justicia. 

7.- Desde la Constituci6n de 18!4 ha sido preocupaci6n

de los congresos constituyentes la Proporcionalidad y Equidad 

como formas de lograr la justicia en la aplicaci6n del Dere

cho Fiscal. 

8,· En México, los gobernados cuentan con el juicio de 

amparo como un recurso para frenar los excesos que comete el 

gobernante en el ejercicio del Poder POblico y con ello del

Poder Tributario. 

?.- ta Suprema Corte de Justicia de la Naci6n, a través 

de la jurisprudencia debe contribuir a descntrafiar el senti

do de los conceptos que a juicio del gobernado son obscuros, 

com~ suc~d~ con el significado de los conceptos Proporciona

lidad y Equidad que a la fecha, aun son imprecisos. 

l~.- Ucsafortunadamentc uno de los prohlemas más contun

dentes del Derecho Fiscal es sin duda alguna al <le Ja doble-
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tributaci6n, situaci6n que por desgracia ni la Constitución P~ 

l!tica vigente, ni las leyes que de ella emanan, ni la Suprema 

Corte de Justicia de la Naci6n han desterrado de nuestro sist~ 

ma jur!dico, ya que la doble tributación lleva en si el germen 

de lo injusto. 

11.- El Poder Tributario es una facultad polltica que se -

actualiia en la creación de las leyes fiscales. Su anica limi 

tnción radica en la capacidad económica del gobernado y su fr.<,'. 

no es el juicio de amparo además del juicio contencioso admi-

nistrativo. 

12.- En el Sistema Polftico Mexicano, coexisten tres auto

ridades con Poder Tributario: Federación, Ustados y Municipios, 

el ejercicio de ese Poder conlleva problemas que requieren la

concertaci6n de acuerdos para la conciliación de intereses, e! 

to es posible a través de convenios de coordinación fiscal. 

13.- La distribución del Poder Tributario ha sufrido cam

bios importantes en el camino que México ha seguido para cons~ 

guir la adecuada administración de las rentas nacionales, con 

el fin de equilibrar el Poder Tributario de mejor forma, dando 

al Municipio un sitio mis digno y una participación mis adccu! 

da, 

14,- La doble tributación internacional es un problema sin 
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aparente soluci6n, sin embargo, se puede conseauir el consenso 

de las naciones para asl elaborar convenios •ultilaterales en· 

materia de impuestos, ello favorecer§ de inmediato a todas las 

naciones que suscriban estos convenios. 

15.- La Coordinaci6n fiscal es una soluci6n para la adecu! 

da distribuci6n de los beneficios de los impuestos entre la F! 

dcraci6n, los Estados y Municipios. Esto lleva consigo el gr! 

ve riesgo de acentuar aOn m4s el centralismo, por lo cual, se· 

debe considerar como problema previo a la coordinaci6n misma. 
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