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INTRODUCCION. 

El tema a desarrollar  en  el  presente trabajo, es 
el referente a "la  politica  tributaria"  en  el  periodo de 
1988-1994. Este  es  un  tema  muy  discutido  desde  Adam  Smith 
hasta la actualidad,  no  obstante  su antigiiedad y todos los 
aportes tecnicos que sobre el  mismo  existen,  siguen siendo 
un reto a todos los  niveles  de  estudio.  Particularmente,  hoy 
existe un gran debate  en  torno a si  los  sistemas tributarios 
son equitativos o no,  si  permiten  la redistribucidn  del 
ingreso, de cual  es  su  importancia  para  que  el  Estado  pueda 
cumplir sus funciones  bdsicas en  una  sociedad, etc. 

Partiendo de la importancia  que tienen los  siste- 
mas tributarios de la actualidad, de la temdtica  asi como 
del rechazo por  parte de la sociedad  para  conocer y analizar 
los esquemas tributarios,  por  considerarlos de diflcil 
compresi6n, surge el  estimulo  para  desarrollar  este tema, el 
cual efectivamente  no  es  fdcil  comprender  pero es intere- 
sante desmenuzar  cada  uno de sus componentes  para al final, 
tener como resultado  una  comprensien  mayor del intrincado 
mundo de los  'impuestos. 

Para adentrarnos en  el tema,  fue  necesario  es  un 
primer capitulo, revisar el  marco  tBcnico  de la tributaci6n 
desde Smith y Ricardo,  analizar sus premisas en las cuales 
con asombro,  pudimos  observar  que  principios como los que 
ellos promulgaron,  siguen  siendo  vigentes hoy  en  dia y son 
base de casi todos los  sistemas  tributarios  del mundo. 

El cuerpo tecnico  anterior,  nos  sirvid como base 
para desarrollar un  modesto  andlisis  del  sistema tributario 



mexicano, el cual se inicia  en  el cap€tulo 11, en donde se 
realiza un desglose  de la  base  legal de la tributaci6n en 
Mexico.  Este  sistema  legal  tiene  como  pilar la Constituci6n 
Pol€tica de los  Estados  Unidos  Mexicanos,  que  en su articulo 
XX, plantea  que  es  obligacien  de todo mexicano,  contribuir a 
los gastos pablicos, as€ se  realiza  una  revisi6n  desde  los 
preceptos m6s generales  como  es la Constituci6n,  hasta  los 
mds particulares o espec€ficos. 

En  el capPtulo IV, se realiza  un  andlisis de los 
impuestos mas representativos en  Mlxico, tambien se hace un 
esfuerzo por  plantear  las  principales  modificaciones a los 
mismos. 

Para  finalizar, se desarrolla  un capltulo que 
tiene como fin  plantear la mecdnica de operaci6n de algunos 
de los impuestos  con  el  objeto de ir estimulando  al  pablico 
en general para  que  revise  estos temas que en apariencia 
resultan imposibles de comprender. 

As€ fue  como se desarrollo  este  trabajo,  el  cual 
nos dej6 muchas ensefianzas, as€ como  interrogantes que 
necesitan de estudios  m6s  detallados y profundos.  El 
esfuerzo aqu€ realizado,  es  modesto y esperamos  haber 
sembrado inquietudes e interrogantes  para  nuevos  interesados 
en este intrincado  mundo  de  los  impuestos  que a nosotros  nos 
ha resultado altamente  interesante. 
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Is LOS INGR1808 PUBLICOS. 

1.1. CONCEPTO DE INGRESOS PUBLICOS. 
Es  importante  iniciar  este  trabajo, delimitando el 

concepto de Ingresos  Pdblicos ya que  es  el  punto de partida 
en  la presente investigacih, as1  pues, tenemos que ingreso 
ptíblico no es lo mismo  que  ingreso  nacional o ingreso 
personal.  Esto  mismos  conceptos  han sido ampliamente 
tratados por  la  teorla  econ6mica. 

A s i ,  la Teorfa  econbmica  define  el Ingreso Nacio- 
nal, como el  pago  en  dinero y otros  beneficios  materiales 
que  se obtienen  del  uso  de  los  ingresos y del trabajo 
humano.  El Ingreso  Personal,  lo  define como la formaci6n de 
sueldos y salarios, y suplementos,  las mismas ganancias 
netas de las  empresas  individuales;  rentas,  intereses y 
dividendos.  Si  bien  estas  definiciones  son amplias y no 
satisfacen a los  objetivos de saber  que es el  ingreso 
pdblico. Lo que  intentamos es delimitar  el concepto de 
Ingreso pdblico y llegar  al  ingreso  gravable, es decir, 
justificar las  necesidades  del  ingreso y tratar de basarlas 
en  una  medida  lo mas justa;  lo  que  delimita  la  capacidad 
impositiva de la sociedad de donde se extraen  los  recursos. 

El gran esfuerzo de numerosos  autores como Keynes, 
Marshall,  Smith, E.R.A., Sekiligman,  Fesher,  Wonacot, 
Irving, etc., que han  tratado de definir  el Ingreso gravable 
en una  sociedad,  partiendo  de la teoria  econbmica,  cabe 
destacar algunas aportaciones,  como la de  Fisher,  quien 
plantea que la  capacidad  impositiva  no  esta  entre  las 
entradas ordinarias y extraordinarios o en ganancias 
esperadas o inesperadas,  sino  entre  ingresos  genuinos o 
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el  ahorro,  escaparía  al  impuesto  sobre la renta y esto 
afectaría al principio de equidad. Es de general  aceptacidn 
que el  ahorro  implica  incremento  en  el  poder  econdmico o en 
el dominio sobre bienes  -de  caoutak t de consumo- y 
servicios, y por  lo  tanto  constituye un elemento  primordial 
para la capacidad de pago. 

Respecto al  ingreso  como Ilentradas recurrentesv1, 
ha sido definido  por  el  profesor  Carl  Plehn,  el cual sefiala 
tres caracteristicas del  ingreso,  una  es  la posibilidad de 
percibirlo, la segunda  recurrencia y gastabilidad siendo la 
tercera caracteristica.  Pero  tambign  hay  que  agregar sueldos 
y salarios, intereses y rentas,  anualidades y pensiones, asf 
como dividendos de acciones  de  empresas,  considerando  estos 
tipos de ingresos  como  formas  que  pueden  crear un excedente 
y en este caso podría  aceptarse  que  lo  sobrante del consumo 
implica  un grado de ahorro. 

Para  explicar  un  poco  el  ingreso,  en terminos de 
entradas recurrentes,  es  importante  decir  que  las perdidas o 
ganancias por  transacciones de bienes de capital  pueden  ser 
recurrentes cuando  existen  personas  cuya  actividad  usual es 
realizar esas transacciones  de  capital; tambien es  el caso 
de intereses y dividendos  que  cuando  es  intermitente  su 
recepcidn o inclusive  una  sola  vez  en la  vida de quien los 
obtiene.  En  lo que respecta a los  defectos de las  entradas 
recurrentes, estas  nos  hacen  llegar  al tercer concepto de 
ingreso como el  agregado  neto  al  poder  econ6mico  individual 
en un periodo  especifico de tiempo,  lo que significa todo lo 
que viene a aumentar el  poder de compra de un individuo 
entre dos perfodos, se consideran  como ingreso: entradas 
recurrentes, herencias,  donaciones,  apreciación o depre- 
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ciacibn de bienes  de  capital y el  valor  monetario  propor- 
cionados por la familia  sin  remuneracibn.  Esta  delimitacibn 
de ingreso como el  incremento  neto  en  el  poder  econbmico 
individual,  constituye el  concepto mds adecuado  para la 
definicibn de la  base  de cualquier  impuesto y, con las 
necesarias modificaciones,  es  por sus aspectos  econbmicos, 
políticos y sociales.  Como  ya  mencionamos, durante el 
desarrollo de estos tres conceptos se trata de encontrar  una 
definición de ingreso, la cual  mida la capacidad gravable 
individual, y que  de  al  Estado  las  bases  para la 
implementacibn de un  sistema  tributario,  que  ademds de darle 
la parte sustancial de sus ingresos,  sea  lo mas equitativo y 
adecuado para  cumplir  con  sus  fines de desarrollo  econbmico 
y de incremento  del  nivel de vida  de  la  poblacibn. 

1.2. ESTRUCTURA  DE LOS INGRESOS DEL  ESTADO. 

Una  vez  establecidas  las  limitaciones del Ingreso 
Nacional, Ingreso Personal e Ingreso  Gravale, es necesario, 
sefialar las  diversas  fuentes de recursos  que  en  su conjunto 
constituyen el  Ingreso PClblico del Estado. 



A continuacih, presentamos  un  esquema  donde se 
sefialan  las diferentes  fuentes  de  ingresos  pdblicos. 

TRIBUTARIOS  IMPUESTOS 
RECURSOS 
ORDINARIOS 

RECURSOS 
DEL  ESTADO 

- DERECHOS 
- APORTACIONES 

NO TRIBU-  SEGURIDAD 
TARIOS - CONT. DE MEJORAS 

- APROVECHAMIENTOS 
- PRODUCTOS 
- OTROS  INGRESOS 

RECURSOS  DEUDA  EXTERNA 
EXTRA- 
ORDINARIOS  DEUDA  INTERNA 

Fuente:  Elaboraci6n  propia 

En realidad, la divisi6n  de  recursos ordinarios y 
extraordinarios, es cada  vez  menos  explicativa  ya  que  lo  que 
se considera ingresos  extraordinarios,  en  la  actualidad se 
manejan de manera  regular y ya  no son tan esporbdicos. 

- Recursos Tributarios.  Son  los  impuestos que por  su 
importancia,  representan  el  tema de investigacien  desarro- 
llado en este  trabajo. 

-Recursos  no  Tributarios. Son: 

.Derechos.  Son  contribuciones  establecidas  por la 
ley  por  el uso de aprovechamiento de los  bienes del dominio 



pdblico de la nacien,  as1  como  servicios que presta el 
Estado  en  funciones de derecho ptiblico. 

.Aportaciones de Seguridad.  Son contribuciones de 
la ley, a cargo de personas  que  son  substituidas  por  el 
Estado,  en el cumplimiento  de  obligaciones  fijadas  por ley 
en materia de seguridad  social y a las  personas que se 
benefician en forma  especial  por  servicios  ya mencionados y 
proporcionados por  el  mismo  Estado.  Estas  aportaciones,  en 
el contexto mexicano,  vienen a ser  las  cuotas de los 
trabajadores al  INFONAVIT,  las  cuotas  de  los  patrones y de 
los trabajadores al  IMSS y las cuotas de los militares al 
Instituto de Seguridad  Social  para  las  Fuerzas  Armadas 
Mexicanas (ISSFAM). 

.Contribuciones de Mejoras.  Establecidas  por  la  ley 
a cargo de persona  fisicas y morales  que se benefician de 
manera directa  por  obras pdblicas. 

.Aprovechamientos.  Son  los  ingresos  que  percibe  el 
Estado  por  funciones de derecho  pdblico,  distinta a las 
contribuciones de los  ingresos  derivados  del  financiamiento 
y de los  que  obtengan  los  organismos  descentralizados y las 
empresas de participaci6n estatal.  Estos  aprovechamientos, 
son fundamentalmente  las  multas,  las  indemnizaciones y las 
aportaciones de los  contratistas  de  obras  pdblicas. 

.Productos.  Son  contribuciones  por  los servicios 
que presta  el  Estado  en sus funciones  de  derecho  privado, 
as5 como por  el  uso,  aprovechamiento y enajenaci6n de bienes 
del dominio ptiblico. 



.Otros  Ingresos.  Provienen de los  organismos  des- 
centralizados de las  empresas  de  participaci6n  estatal y del 
financiamiento de estas  empresas y organismos  al  gobierno. 

De la estructura  anterior,  partiremos  hacia  es- 
clarecer la  importancia  que  constituyen  los  impuestos  dentro 
del contexto econ6mico de Mexico. 



11. LOS IMPUESTOS. 

11.1. CONCEPTO. 

El concepto de los  impuestos,  es  manejado  por 
muchos autores y de muy  variadas  formas,  sin  embargo, y 
conforme a nuestras  necesidades,  elegiremos  la  siguiente, 
derivada del C6digo  Fiscal de la  Federaci6n: 

'Ison impuestos,  las  prestaciones  en  dinero o 
en  especie  que el  Estado  fija  unilateralmente 
y con cardcter  obligatorio a todos aquellos 
individuos  cuya  situaci6n  coincida  con la que 
la ley sefiala como  hecho  generador de credit0 
f iscalll . 

Saber  que  son l o s  impuestos y lo que representan 
estos en la economXa  nacional,  implica  mucho mds que conocer 
su definicih, sin  embargo,  este es el  primer  paso  para 
comprender su  naturaleza.  Como  mencionamos  arriba,  son 
varios los  autores  que  han  tratado  de  definir  este  termino, 
y en esencia, se puede  decir  que  contienen elementos en 
coman y que iremos  esclareciendo a lo  largo de este  tratado. 

Un andlisis  sistemdtico de los  impuestos en 
Mexico, cobra vital  importancia  ya  que representan un 
porcentaje alto en relaci6n a los  recursos que capta  el 
Estado. La siguiente  grdfica,  aportard  una  idea mds clara 
de  tal afirmaci6n. 
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Otros impuestos 
46.6 

11.2. PRINCIPIOS DE LA POLITICA  IMPOSITIVA 
La polltica  impositiva,  necesariamente  ha tenido 

que observar,  medir,  analizar y estudiar de manera  cuidadosa 
las circunstancias y variables  que  intervienen  en la 
captacien de los  impuestos; ya Adam  Smith, se aVOC6 a esta 
tarea planteando un conjunto de principios  para el adecuado 
establecimiento de los  impuestos  en  una  naci6n. Tales 
principios no s610 han  sufrido  modificaciones, Sin0 gue en 
la actualidad  siguen  rigiendo  los  sistemas tributarios del 
mundo. LO planteado  intenta  explicar  que,  cada  naci6n 
establece su  marco  tributario  particular  diferente al  de las 
otras naciones,  pero  siempre  asentando  en los principios W e  
ya mencionamos y que a continuaci6n  trataremos de explicar. 



4 Mdximas  que  Comprenden a Todos  los Tributos en 
General. 

la. Todos los  ciudadanos  deben  contribuir  al sos- 
tenimiento del Gobierno  de  cada  nacibn,  en  particular y en 
proporci6n a los  ingresos de los  mismos.  Esta  aseveracibn, 
es fundamentada  principalmente en  la igualdad o desigualdad 
de las  contribuciones y que  manejaremos  criticamente  con- 
forme avance nuestro estudio. 

2a.IvE1 impuesto  que  cada  individuo  esta obligado a 
pagar debe ser  cierto y no arbitrariovv. Todo impuesto debe 
ser claro y preciso y no  presentar  incertidumbre sobre la 
forma,  fecha de pago,  cantidad, etc. Esto  con  el fin  de 
evitar la corrupci6n que  pudiera  presentarse  por parte del 
recaudador como contribuyente.  Con  base  en  esta  maxima, se 
implementa  en  nuestra  legislaci6n (cap.1, primeros artlculos 
del C6digo Fiscal de la Federacibn), la necesidad de que 
detrds de cada gravamen  exista  una ley  base  para  fundamentar 
el mismo y con  ello  evitar  malos  manejos de funcionarios 
corruptos que traten de obtener  un  beneficio  particular. 

3a. Esta  tercera  maxima,  enuncia la necesidad de 
que el cobro (tiempo y manera),  deba  realizarse  en  forma 
c6moda para  el  contribuyente.  Con  esta  lo que se tratara es 
facilitar el  trdmite,  ya  que  de  cualquier  forma  el  interes 
principal del  Estado  es  que  dichos  impuestos sean pagados y 
si esto se logra a traves de. brindar  estas  elementales 
prioridades, no existird  mayor  problema 

4a. Toda  contribucien,  debe  otorgarse con la menor 
diferencia posible  entre  las  sumas  que  salen del bolsillo 



-8ujeto  pasivo.  Persona f lsica o moral  mexicana o 
extranjera que de acuerdo  con  las  leyes,  est6  obligada  al 
pago de una  prestaci6n  determinada  al  fisco  federal. 

-sujeto  activo.  Situaci6n  que la  ley  seflala como hecho 
generador del credit0 fiscal.  Wagner,  considera  al  objeto 
como la circunstancia  en  raz6n  de la cual,  ha  lugar  al  pago 
del tributo. 

-Fuente. Es  el  monto  de  bienes (en su  doble  acepci6n 
de riqueza o ingreso),  de  donde  se  obtiene lo necesario  para 
pagar el  impuesto. 

-Base del impuesto.  Cantidad  sobre  la  que  este  deter- 
mina, o sobre la que  recae  el  tributo. (Concepto juridic0 
que puede presentar  diferencias  desde  el  punto de vista 
econ6mico) . 

-Tasa o cuota.  Es  el  monto  del  impuesto  -usualmente 
expresado en  porcentaje-  que  es  pagado  por  unidad de base. 
Estas tasas, pueden ser: 

. Regresiva. Es aquella  que  decrece mientras la 
base se incrementa. 

. Proporcional.  Se  refiere a la que  permanece 
constante  cuando la base se 
incrementa. 

. Progresiva.  Incrementa  cuando la base se 
incrementa. 



. Degresiva. Se incrementa,  pero  en  forma menos que 
proporcional  cuando la base se 
incrementa, o en  la aceleraci6n  del 
incremento  de la tasa, tiende a 
disminuir. 

-Impacto  do1  gravamon. Es el  punto  donde  la  ley  impone 
la exacci6n (exigencia de pago) . De acuerdo  con  Somers,  el 
Clnico criterio para  no  cometer  errores  acerca de quien 
recibe el  impacto,  lo  da la  ley tributaria, pues es fdcil 
equivocarse, ya que en muchas  ocasiones,  quien recibe el 
dinero y lo  entrega f isicamente  al  gobierno,  no es el que 
sufre el  impacto. 

-Tramlaci¿n do un gravamen. Se habla de trasladar  un 
impuesto, la proceso  por  medio  del  cual se fuerza a otra 
persona a pagarlo,  puede  ser  hacia  adelante o protraslaci6n, 
cuando los  compradores  de  los  bienes y servicios que la 
unidad  productiva  vende,  pagan  precios  mbs  altos  por  dichos 
bienes y servicios. 

Cabe  mencionar, la diferencia  entre  protraslaci6n 
y retrotraslaci6n, Bsta se encuentra  dada  porque la primera 
se obtiene del  vendedor  (quien  aumenta  el  precio  del 
producto), mientras que la retrotraslaci6n depende del 
comprador (el que adquiere  los  bienes). 

-1naídencía.  Se  puede  definir como el hecho  econ6mico 
que determina  el  pagador  final de un gravamen (Somers, 
sefiala que es el Srltimo lugar  donde  descansa  el  tributo). 
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Posteriormente, en  el  estudio de cada  impuesto, 
as$ como en  los  cambios  que  estos  han  sufrido, se examinaran 
estos elementos o alguno de ellos,  con  el  fin de explicar de 
manera especifica  las  caracteristicas  mds  importantes  que 
contienen los  distintos  impuestos  que  han sido base de los 
sistemas tributarios. 

1 1 . 4 .  ORIGEN Y EVOLUCION DE LOS IWBUESTOB. 

Es  importante  presentar  en  este  estudio un 
andlisis minucioso  del  origen y desarrollo de los  impuestos 
que actualmente conocemos,  con  el  fin de ver cual ha sido su 
evoluci6n y determinar  su  importancia actual. 

Con  el  estudio  de  cada  impuesto,  nos podremos dar 
cuenta de los  parametros  utilizados  para  implementarlos, as1 
como la base que gravan y sus diferentes aplicaciones'en 
cada momento particular  de  su  desarrollo.  Con  fines 
practicos y en funci6n  de  nuestro  objetivo, se tomara como 
marco de referencia lo  planteado  por  Retchkiman. 

Por otro  lado y como ya se pudo  observar en la 
primera  parte de' esta  investigacibn,  los  ingresos  privados 
de los  individuos,  provienen  invariablemente de  tres fuentes 
que son:  Rentas,  Salarios y Beneficios,  en  consecuencia todo 
impuesto que se ha de pagar  ha  de  ser  con  base en cualquiera 
de estas fuentes gravables. 

A s í ,  tenemos que: 
U S  RENTAS --------> Gravardn  toda  propiedad. 
LOS BENEFICIOS -----> Gravaran la  utilidad. 
LOS SALARIOS ------ > Impondrdn tributos sobre la 

riqueza  generada  por  el 
trabajo. 
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Antes de iniciar  con  el  desarrollo de los  impues- 
tos, es necesario  mencionar  que  existe  una gran variedad de 
terminos que utilizan  los  diferentes  autores  que tratan este 
tema con  respecto a los  distintos  tributos. Sin embargo, 
como se seAal6 oportunamente,  respetaremos  los terminos 
empleados por  el  autor  antes  mencionado. 

11.4.1.  Impuecrto Sobra la  Propiedad. 

Segdn  lo  expuesto  por  Retchkiman,  el  impuesto a 
la propiedad es un gravamen  hecho  por  niveles  medios y bajos 
gubernamentales, es  decir,  por  provincias,  Estados, 
jefaturas, municipios, etc. y no por  el  gobierno  Federal 
(como pudiera  pensarse). 

Este  impuesto,  es  el  mas  antiguamente  conocido, si 
consideramos que  en  las  comunidades  primitivas,  la tierra 
era  la  dnica  representacidn  de  riqueza  de  los  individuos. 

En un principio, sus caracterlsticas  eran  primarias, 
primitivas,  no  representando  gran  problema  con respecto a su 
recaudacidn por  la  entonces  autoridad  fiscal.  Sin  embargo, a 
medida que fue aumentando la riqueza  personal y que se vio 
ref  lejada  en la propiedad de l o s  individuos de las 
sociedades, el  marco  juridico-econ6mico-social,  sufrid 
modificaciones y con  ello  el  control sobre el gravamen en 
cuesti6n se hizo mas diflcil.  Si a lo anterior le aunamos la 
dificultad de establecer marcos. valorativos, sobre lo que 
era o no  era  propiedad,  cuales  eran  los derechos y 
obligaciones que emanaban  de  este  impuesto,  entre  otros, 
comprenderemos la raz6n  por la cual  se tuvo la necesidad de 
sufrir cambios a lo  largo de la  historia. As$ lo  que  empez6 
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Lleg6  a tal grado la evolucidn  del  gravamen que 
la evasidn  impositiva  no  pudo  ser  controlada  dando  como 
resultado que se legalizara  un  sistema de exenciones  sobre 
partes  específicas  de la propiedad  que  no  podían  ser 
alcanzadas  por  el  brazo  fiscal de las  naciones.  "Esta  etapa, 
pues signified la eliminacidn  absoluta  del  gravamen de toda 
propiedad que no  fuera  real; es decir, Se Volvi6 al 
principio de que el impuesto Clnicamente grava 10s bienes 
raíces". 

Los efectos  causados por  esta  resolucidn, se 
vieron  reflejados  tambign  en la base  econdmica de la 
sociedad  ya que el  Estado  solicitaba mas recursos  y  lejos de 
esto,  los  perdia.  La  solucidn, la ofrecid  la  posibilidad de 
que aquellos  rubros  no  gravados  por  este  impuesto,  lo  fueran 
por otros impuestos  (tributos  a  transacciones,  operaciones 
crediticias,  etc) . 

Con  lo  anterior,  podemos  ya  definir el impuesto  a 
la propiedad como aquel  que  grava  bienes y derechos  econd- 
micos del contribuyente,  de  los  cuales  emana un flujo pe- 
riddico de productos  y  servicios,  flujo  del cual se paga 
dicho tributo,  esperando  que la base  gravable  sea la riqueza 
individual  (considerada  como  un  claro  indice de capacidad de 
pago) 



Este  impuesto  entonces,  gravara la propiedad real 
y personal  del  individuo;  comprendi#ndose como real las 
tierras y sus mejoras  (potreros,  bebederos,  caminos,  etc); y 
personal  los  muebles,  mercanclas,  ganado, etc. (tangibles), 
as$ como hipotecas,  bonos,  acciones, etc. (intangibles). 

Es  menester seiialar que  por tratarse de un 
impuesto cobrado a nivel  estatal o regional,  existen tantas 
variantes sobre el  mismo  como  entidades  que  lo  aplican, 
comprendiendose con  esto  que  no hay  un  esquema dnico para  su 
imposicibn.  En  muchas  partes  del  orbe,  este  impuesto  ha 
perdido  fuerza a medida  que  otros  impuesto  crecen como es el 
tributo a la transferencia de riquezas,  contribuciones sobre 
ganancias de capital  (venta  de  propiedades),  el  impuesto al 
valor neto,  entre ot.ros,  ya que  estos  dltimos, se 
encontraban englobados  (valga la expresibn)  por  el  impuesto 
a la  propiedad.  Otra  cuestidn  importante de mostrar, es el 
hecho de que la proporcionalidad  de  cobro de las  zonas 
urbanas es mayor  con  respecto a las  rurales y se comprende 
desde la perspectiva de que  en  las  grande  urbes, es mas 
dificil gobernar y por  lo  tanto,  proporcionalmente mas 
costoso que en las  zonas  rurales. 

11.4.1.1. Problems que presenta. 

En nuestro  medio  se ha vuelto  inadecuado,  ya  que 
se necesita  gente  capacitada  las 24 horas  para  realizar 
dicha  labor,  cuesti6n muy  complicada  desde  el  punto de vista 
humano y costoso desde  una  visibn  econbmica (si se considera 
que deberlan ser  muchos  especialistas  para  cubrir  una  zona). 



El segundo  punto,  sera  determinar  lo que debe 
pagar un causante,  ya  que  aun  a  pesar de estar  determinado 
por  un  valuador,  este  pago  puede  ser  injusto  comparado con 
otro individuo  en  iguales  circunstancias.  Con  esto  queremos 
decir que esta  11valuaci6n11,  no  otorga  la  suficiente  garantla 
de que el  impuesto se aplicara  en  forma  equitativa,  ya  que 
la misma  valuacien  puede  resultar inexacta. 

Otro  problema  que  enfrenta  este  gravamen es la 
dificultad de enmarcarlos  sobre  una  propiedad  cuya  riqueza 
se encuentra  en  subsuelo  (minas  de  oro,  plata,  yacimientos 
de petr6leo)  ya  que ni  el  mejor  valuador  podrla  hacer  un 
recuento de la  capacidad  productora  de  dicho  terreno. A las 
anteriores  dificultades,  podriamos  sumarle  otras de menor 
importancia  pero  que  acrecientan  el  caudal  problembtico. 
Por lo  anteriormente  expuesto,  comprendemos  el  porque la 
tributacien  a la propiedad  ha  sido  mayormente  criticado  que 
cualquier  otro  impuesto y no  s610  eso,  sino  que  ha 
inspirado  desconfianza  y  resentimientos  sobre  los  individuos 
gravados por  el mismo. 

Para  terminar,  mencionaremos  las  principales 
circunstancias  que  dan  lugar  al  mas  importante  problema que 
presenta  este  tributo  y  que  ya  enunciamos arriba: “problemas 
de la valua~i6n~~. 

lo. Falta  personal  capacitado. 
20. Inexistencia de una  tecnica  para valuar. 
30. Otros  factores  particulares  de  cada  regi6n  a 

evaluar. 
La  soluci6n  a  los  problemas que plantea  el 

impuesto  a la propiedad,  esta  determinada  por dos aspectos: 
primero el cobro  Tinicotl  sobre la tierra  (real)  y  el 
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segundo, un impuesto  general a la propiedad, un tributo al 
valor  neto o riqueza neta. Lo que se busca  con  estos,  es  la 
equidad,  estableciendo  un  impuesto  uniforme  con  el  cual 
ademds se logre  un  crecimiento en  el  ingreso  nacional. 

Sin embargo  para  estos  tambign  hay  posiciones 
contrarias, siendo la mds  importante  para  el  impuesto 
"dnico"  el  hecho de que  se  pierde  alcance sobre las mejoras 
que se le  hagan a la tierra y que  pueden  ser tan importantes 
o mds  que el mismo  valor  de  6sta.  Para  el  segundo  "valor 
neto", se alega  que  el  poseedor de una  propiedad  lejos de 
manifestar su  riqueza  real  obtenida,  adquiera deudas (para 
obtener maquinaria  por  ejemplo) . Y aun a pesar de que por 
muchos autores este  tiene sus ventajas, sigue arrastrando 
los problemas eternos de la valuaci6n y el  del  control de 
los contribuyentes (al tratar  de  evitar la  evasien). 

Como  cuesti6n  aparte sefialaremos que  el  impuesto 
al ''valor neto",  representa  los  principios  del  impuesto 
sobre la renta,  los  cuales  enunciaremos mds adelante. 

Para finalizar  con  este  punto, diremos que cada 
naci6n  adapta  las  bases  impositivas  con  respecto a este 
impuesto con base en sus necesidades y posibilidades. 

11.4.2. Impuesto  al  Ingreso  Personal y Sobre 
Soaidad88 

11.4.2.1. Ingreso p8rsonrl. 
Es necesario  resaltar la importancia de este 

impuesto ya que es  un  tributo  mundialmente conocido y 
difundido, pues  por  su  proceso e importancia es aplicado a 
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muchos paises; como un  tributo  que  grava  el  ingreso  neto de 
las  corporaciones,  llamada  "espina  dorsal de los sistemas 
tributarios".  Este  impuesto  es  una  forma  apropiada  para la 
obtencien de ingresos  para  el  Estado,  toma m6s en  cuenta  las 
condiciones individuales  del  causante y se  ajusta  m6s 
estrictamente a la  equidad y justicia  impositivas; y como lo 
hablamos mencionado  antes, el  ingreso  gravable  era  nuestro 
punto de partida, era  el  medio  por  el  cual  el estado  podrla 
imponer cargos impositivos  de  manera ''justa y equitativa", y 
segfin lo  mencionado el  impuesto  al  ingreso  personal  presume 
al  igual que el  impuesto a la sociedad, de ser  un  impuesto o 
gravamen democr6tic0, ya  que  es  el  que  obedece m6s a la 
capacidad de pago  de  las  personas. 

Podriamos empezar  por  su  historia  para  explicar  el 
por que se considera  uno  de  los mas importantes  impuesto y 
el  por que de su  cantidad  mayor  en  comparaci6n  con  los  demas 
impuestos.  El  uso  de  este  gravamen  es  mucho m6s antiguo  de 
lo que comunmente se acepta, sus primeros  indicios  aparecen 
con los hebreos e hindues en  forma  de  exacciones,  m6s 
adelante y con m68 formalidad,  se  encuentra  en  el  imperio 
Romano, en la  edad  media,  algunos  principados gravaban las 
entradas personales y poco a poco  fue  difundiendose  por  casi 
todo el  mundo.  Es  importante  considerar,  que  el tributo a 
las entradas individuales  fue  usado en &pocas de graves 
problemas financieros  para  los  estados  que  lo  necesitaron. 

En  M&xico  la  historia  .de  este  impuesto es recien- 
te, y fue  el  presidente  Alvaro  Obregen  quien lo introdujo  en 
1921, denominandolo  "gravamen  del  centenario de la 
independencia",  hasta la  fecha  con  sucesivas y constantes 
modificaciones,  persiste el  tributo. 



Ahora  al  analizar la importancia que tiene el 
impuesto del ingreso  personal y a las  sociedades,  debemos 
pues,  analizar  tambien  su  estructura;  hablamos de la 
definicien de la  base y el sujeto  del  impuesto. 

En el  ingreso  personal,  el tributo se grava  al 
obtener el  ingreso  neto,  al  cual  se  llega  considerando  las 
entradas brutas, a las  que se restan  los  gastos realizados 
para  obtener  el  ingreso  ganado;  cuando ya se tiene el 
ingreso bruto  tambien  se le restan  las disminuciones 
aceptadas por la  ley.  En  el grado  que se aclare  el  concepto 
de ingreso  bruto, se entender&  la  base  impositiva.  El 
ingreso bruto se constituye  por  ganancias,  utilidad y 
entradas resultantes  de  casi  cualquier  actividad,  las 
ganancias de transacciones  de  capital,  los  ingresos 
provenientes de inversiones;  hablamos de bonos,  valores, 
acciones, etc. y las  utilidades  obtenidas  por  el  ejercicio 
comercial o industrial.  Retomando  la  forma  en que se llega 
al ingreso bruto,  se  debe  esclarecer  que  del  ingreso  ganado, 
se pueden  deducir  algunos  gastos  que se generan  en la misma 
forma  en que se ganan  estos (por ejemplo, gastos de 
traslado, de representacien, etc.). 

En  el proceso  para  obtener  el  ingreso  neto, ( el 
que  se grava) se llega a un  punto  muy  importante  que es el 
de las deducciones que  muchos  autores  denominan  deducciones 
personales,  porque  son  descontadas  del  ingreso  bruto 
ajustado, para  llegar a la  base  impositiva, se refieren a 
ciertos costos para  obtener  entradas;  punto  que se explice 
en el pdrrafo anterior. 



El cuidado  con  que el  autor  trata  el tema de las 
deducciones, se debe a que  estas se realizan  para  respetar 
el  principio de justicia,  proporcionalidad y equidad. 
Asimismo, dicho autor  justifica la existencia de las 
deducciones con  los  siguientes  propdsitos: 1) permitir  el 
descuento de ciertos  gastos  que  son  costo  para  obtener 
entradas que no  provienen  de  negocios o que es dificil 
diferenciar de ellos. 2) suavizar la dureza que aparecerfa 
con la aplicacidn estricta  de  un  tributo  sobre  el  ingreso 
econ6mico. 3) implementar  el  sostenimiento  voluntario de 
ciertas actividades,  socialmente  deseables. 4) Promover  el 
entendimiento gubernamental  dentro  de un sistema  federal. 
Dicho  en  nuestras  palabras,  las deducciones son 
justificacidn de las  ganancias y la manera de pagar  un 
impuesto  menor  al  ingreso  obtenido,  aunque  estos descuentos 
siempre favorecen m6s a las  personas  con  altos y medianos 
ingresos que a las de entradas  limitadas. 

Volviendo a la importancia  que tiene el  impuesto 
al  ingreso  personal,  debemos  resaltar  que  para gravar un 
impuesto de esta  categorla,  hay  que  tomar  en cuenta la 
capacidad de pago, la capacidad de recursos, la posibilidad 
de pagar sin lesionar  gravemente  al  causante y tener en 
cuenta que siempre se podrd  pagar  un impuesto que se 
incremente mas rapidamente  que el  ingreso que se recibe. 
Con estas caracterlsticas  podemos  deducir  que todos los 
individuos se desarrollan en diferentes  circunstancias y por 
ello es muy  diflcil  estandarizar y lograr  una  equidad y 
proporcionalidad  perfecta,  como era  el objetivo  inicial  de 
este gravamen; sin embargo  podemos  considerar  un  medio justo 
a las (exenciones) exclusiones,  medios  por  los cuales las 
autoridades llegan  al  ingreso  bruto  ajustado y que consiste 



en descuentos para  llegar a la base  del  impuesto y al 
ingreso  personal,  tomando en cuenta la fuente de donde 
provienen las  entradas  del  causante. 

11.4.2.2. Impueato a1 Ingreso de 1.8 Sociedade8. 

El  impuesto a las  sociedades  es la pareja  inse- 
parable del impuesto  al  ingreso  personal y juntas conforman 
un rubro relevante en  la captacien de ingresos  pdblicos. 
Histericamente, se presenta la experiencia  en  Inglaterra, 
que considera la tributacidn  al  ingreso a los negocios 
primordialmente como  un  medio  de  cobrar  parte del impuesto 
personal a la renta  que  recae  sobre  dividendos.  Este 
sistema es  usado  tambiBn  en  MBxico,  primeramente como una 
cBdula especifica y ahora  en la  tíltima legislacien como la 
parte que grava la utilidad  de  las  personas  morales,  grava a 
toda clase de organizacien  empresarial  formada  por mbs de 
una  persona. 

En paises  como  Mexico, el  problema  esencial  del 
control de los  gravbmenes, se encuentra  especificamente en 
la gran cantidad de negocios pequefios y de prdcticas 
contables heterogeneas,  incompletas y viciadas. Es entonces 
cuando las  leyes tratan de  establecer  un  sistema tributario 
que contenga practicas  precisas y tecnicas  estandarizadas, 
con lo que el  reforzamiento  del  tributo se reduce a exigir 
que se cumpla  con  los  requerimientos  dados  en  las  leyes 
relativas, y que  las  contabilidades se mantengan  al 
corriente.  Con  esto,  viene  el  problema de la determinacien 
de la tasa base,  las  deducciones y exenciones que influyen y 
en  la repercusi6n que tienen en  el  ingreso  ptíblico y en sus 



causantes.  Como todo un  proceso, la determinacien  de 
ingreso a las  sociedades,  empezaremos  analizando: 

El primer  paso  es  determinar  lo  que es deducible 
para  el  contribuyente, el  c6mo  determinar cuales ingresos 
deben ser  contabilizados  como  gastos y los  que deben  formar 
parte de la cuenta de capital  de la empresa,  as5 como las 
tasas  de depresien  permisibles  para  clases  espec5ficas de 
bienes o activos.  Despues de haber  enumerado todos estos 
problemas, la soluci6n  es  estricta,  pues  estos se resuelven 
por medio de decretos  administrativos y regulaciones 
emitidas por la autoridad  colectora,  basdndose en la 
experiencia de quienes  administran  este  impuesto. 

En  la creacien  de  reglas  impositivas  al  ingreso de 
las  sociedades, de manera  positiva  "las  empresas  prefieren 
pagar tributos sobre ganancias,  realizadas,  pues  por 
definicien no  puede  ser un fuente de perdida  para la 
empresa, ya que aquellas  sociedades  que  no  obtienen 
utilidades no estdn  sujetas a ninguna  prestacien al 
gobierno, sino solamente  las compafl€as que obtienen  un 
ingreso neto". Sin  embargo,  aun  as5 todos sabemos que en 
nuestro pals es muy  diflcil  que tanto las  empresas y SHCP, 
esten en total y perfecta  armonia. 

La  estructura  del  impuesto a las  sociedades es muy 
similar al del ingreso  personal,  pero de un  modo mas 
general.  En  primer  lugar,  las  sociedades gravadas estdn 
obligadas a hacer una  declaracien  anual en la que se 
determina su  ingreso  gravable.  Este  ingreso  gravable,  base 
del impuesto,  esta  formado  por la suma de todos los tipos de 
ingresos que pueda  obtener la empresa,  por su objeto social 



O por  otras  actividades;  como  por  ejemplo 10s productos 
financieros. 

Cuando  ya  se  tiene  un  ingreso  bruto  las  sociedades 
pueden  deducir  en  un  primer  termino  gastos  y  perdidas 
autorizadas  por la  ley,  y  posteriormente  sueldo  y  salarios, 
planes  para  pensiones,  reparto de utilidades  al  factor 
trabajo,  rentas  pagadas,  intereses, etc. 

Nos podemos  dar  cuenta,  que  dentro de lo  que 
conforma la  base  gravable  del  ingreso  a  las  sociedades, 
todas las  actividades  que  logran  formar o incrementar  en 
ingreso  bruto,  también  figuran la inclusi6n de intereses y 
dividendos,  rentas  recibidas,  regalías,  derechos,  ganancias 
obtenidas  en  ventas  (de  maquinaria,  activos, etc.). Todos 
los rubros mencionados  con  anterioridad,  constituyen la 
base  elevada  sobre la cual  se grava. Sin  embargo,  también 
existen  atenuantes  a  esta  base  con la gran  gama de 
deducciones que igualmente  se  han  establecido,  lo que sin 
embargo es muy  relativo  pues  el  impacto  que tiene el 
impuesto  al  ingreso  personal  y  al de las  sociedades, es una 
proporci6n  enorme,  en  comparacien  con  los  dem6s  impuestos. 

11.1.3. Impuemto a la8 Transacoionos do 10s 
biegooios . 

Este es un  impuesto,  que  manejan  los  diferentes 
autores  bajo  varias  connotaciones  (tributaci6n  a  bienes o 
mercancías,  impuesto  a  las  ventas y exacciones  al  consumo, 
generalmente).  Sin  embargo  con  base  en  Retchkiman,  tomare- 
mos la de impuesto  a  las  transacciones de los  negocios,  ya 
que este  elimina  ciertas  confusiones  en  cuanto  al tipo de 
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impuesto,  su  incidencia,  su  impacto o tipos de negocios a 
los que gravan.  Ademds  contiene  implicita  su  definici6n,  es 
decir, que grava  cualquier  transacci6n de negocios, y aunque 
ha sufrido algunas  modificaciones,  en  nuestros dias se sigue 
pagando  en  ese  mismo  sentido. 

Este  gravamen,  es  uno  de  los mds antiguamente 
conocidos, pues  se  cobraba ya  en  Grecia, y en la antigua 
Atenas, ademds tuvo un  gran  impacto  en la economia  espanola. 
En ese tiempo, se conocia  como 88alcabalan, este  era  pagado 
por  el  vendedor,  por el  comprador o por  ambos,  por  lo que se 
consideraba de  etapas  mdltiples. En  su  inicio fue  un tributo 
local que afectaba a tipos específicos  de  mercancias,  sin 
embargo,  luego se amplib  hasta  convertirse en un impuesto 
general y que gravaba  prdcticamente todos los  artículos de 
consumo.  Aunque la alcabala,  tiene  como  base la materia 
prima o el  articulo  terminado,  tambien  puede  influir  en  el 
proceso de producci6n. 

La opresih y carga  tributaria  que  ejercia  este 
impuesto, se centr6 hacia  el S. XVII en todos los  paises 
donde se utilizaba,  sobre todo en  Francia e Inglaterra  donde 
prdcticamente se elimine la mercaderia,  libre de exacciones. 
Es evidente que  estas  formas  opresivas,  fueron  en  gran 
medida motivaciones de los  grandes  movimientos  politicos de 
esa  epoca.  Como  suele  suceder, a esta  etapa de excesiva 
opresih, sigui6 una  de  democratizaci6n y de derecho 
constitucional, la cual tom6 como  primer  tarea  el  control de 
los gastos e ingresos  del Estado.  Esta  labor, encontr6 
otras fuentes aleatorias  que  ayudaron en  la obtenci6n de 
recursos, entre  las  que  podemos  mencionar a los  primeros 
frutos de la revoluci6n  industrial,  ademds de la propiedad, 



el ingreso y la riqueza  en  si  misma,  hicieron que la 
exaccih fuese  perdiendo  gradualmente  su  lugar  privilegiado 
como base de los  ingresos  pbblicos. 

Todavla  en el S. X I X ,  y parte  del XX, este tipo de 
impuestos,  estuvieron  generalmente  ausente  en  las  legisla- 
ciones de la mayoria  de  los  paises,  sin  embargo,  en  la 
primera  guerra  mundial, se restablecen  dados  los  problemas 
financieros que dicha  guerra  acarrea. 

Aqul, se puede  usar la exaccih en tres niveles: 
la fabricaci6n,  al  mayorista o al  detallista.  En  esta 6poca, 
todav€a sufren otra divisih, incluyendo as€ el  impuesto 
suntuario que grava  consumos de art€culos no  muy  aceptados 
como el  alcohol,  el  tabaco, etc.,  los impuestos a los  ar- 
tlculos de lujo y los  impuestos a los  vehlculos de motor, 
todos ellos encaminados  hacia  el  principio  de  capacidad de 

pago. 

Como ya hemos  mencionado,  el  gravamen a los 
negocios es  una teminolog€a confusa,  por  lo que cabr€a 
aclarar que no  entran  en  esta  clasificaci6n,  los  impuestos 
que pagan las  empresas  sobre  sus  ingresos  netos, sobre sus 
propiedades y aun  sobre sus acciones y activos (aunque 
estos, S €  se ven  afectados  por  otro tipo de impuesto).  Otra 
observacih que  valdrla la  pena considerar, es que la 
diferencia entre  exacci6n y tributo  general a las  ventas, 
depende tínicamente del  campo  que  cubren,  con  lo que se puede 
decir que una  exaccibn,  es  el  antecedente,  lo  primero,  lo 
menos acabado,  mientras  que el  impuesto  general a las 
ventas,  constituye el  punto  final de los  impuestos a las 
transacciones de las  empresas.  Este  impuesto, es pues  un 



tributo que pretende  gravar el  consumo  en  forma  directa o 
trasladarlo a traves del  producto  que se compra. 

Otro aspecto  importante de sefialar, es la produc- 
tividad de los  impuestos  generales a las  ventas,  aqui 
encontramos que  en  los S. XIX y principios  del XX, tuvieron 
una declinaci6n en  las  entradas  del  Estado,  hecho que cambia 
radicalmente con la primera  guerra  mundial  donde tiene una 
recuperaci6n sorprendente. 

Una de las  clasificaciones m6s importantes de 
estos impuestos, se basa  en  las  etapas  donde se cobra el 
gravamen, as1 tenemos los  tributos a las  ventas de etapa 
tínica y los de varias  etapas,  las  cuales  pueden  ser  tres: 
ventas de fabricantes,  mayoristas y ventas  al  menudeo. El de 
etapas mtíltiples, se  aplica  en  forma  indiscriminada a todos 
los  bienes y servicios y a las  etapas  completas, e incluye 
una variedad de diferentes tasas en  cada  una de ellas. 

El  impuesto  al  gasto,  es  otro  ejemplo de un 
gravamen a las  ventas,  el  cual se define  en  forma  simple 
como un cargo sobre el  valor  monetario de los gastos en 
consumo que realice un  causante  en  un  periodo  dado, (un aiio) 
considerando que la capacidad  de  pago,  esta  medida  por  los 
gastos en los que este  incurra. 

La  viabilidad de este  tributo, va  muy  ligada a una 
definicien clara  del  ingreso  gravable,  esto,  lo  podemos 
entender con las  claridad,  citando a Fisher,  quien dice que 
Itel ingreso es idgntico al gasto  en  consumo". Por su parte 
4, Kalder inicialmente  propone  que el impuesto  al  gasto, se 
utilice como un  sustituto  de  los  tributos a las  rentas, o 
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como gravamen adicional  con el  fin  de  preservar  el  principio 
de capacidad de pago. 

Cuando  este  impuesto se utiliza como tributo 
adicional y de manera  permanente, (segtín algunos  tratadis- 
tas) , tiene el  problema  de  detener  el  consumo  por  lo que se 
debe utilizar se10  cuando  ese  sea  el  propesito.  En  el 
tiempo y los  paises  en  que  este  impuesto se impuso, este se 
pagaba  igual que el  impuesto al ingreso,  su  base gravable la 
constituían los  gastos  que  realizaba el  contribuyente. 

Para  poder  evaluar la importancia  fiscal de este 
gravamen, es necesarios  considerarlo ya  sea como un  gravamen 
de emergencia y uso  temporal o como  uno  permanente que se 
admita como sustituto o tributo  adicional. As5 pues,  para 
el  primer caso es  conveniente, ya que  reduce  el  consumo y 
penaliza el  gasto  arriba  de  lo  aceptable  con  lo  que 
contribuye en  gran  medida  al  control de la  inflacien.  Sin 
embargo,  el  utilizarlo  permanentemente,  acarrea  algunos 
problemas,  entre  los  que  podemos  citar  el  hecho de que usar 
un impuesto  al  gasto  como  base  de  un  sistema  fiscal,  hacía 
que la carga  fiscal de las  personas de altos  ingresos se 
redujera y por  lo tanto se tenían  que  implementar  las tasas 
progresivas. 

$#j" : i 

Lo anteriormente  citado,  es  pues  el  marco de donde 
nace le Impuesto al  Valor  Agregado  (IVA) , el cual viene a 
ser  el  impuesto que grava a todo el que realice un venta, 
pero considerando dnicamente el  valor  que se le agrega  al 
bien o producto  al  transmitirlo  de un vendedor  hacia un 
comprador.  Este  tributo,  aparece  en  Francia y viene a 
determinas cuatro grandes  ventajas: 1) elimina la 



piramidaci6n. 2) pueden  excluirse  del  impuesto,  los  bienes 
de capital. 3) es  fdcil de determinar  ya que parte del 
impuesto,  puede  cobrarse a la  empresa  en etapas mas cercanas 
a la producci6n 4) los  beneficios  que se obtienen de 
gravarnenes en  una  sola  etapa, se aplican  al  valor  agregado. 

El desarrollo  de  este  gravamen, se ha realizado de 
acuerdo con dos proyecciones:  agregar  valor a traves del 
procesamiento de mercancias y luego,  vender  estas, sumando a 
su  precio  el  monto  del  impuesto  que  le toca pagar, 
correspondiendo con  ello  el  impacto y el  pago. A este 
respecto, Sullivan  describe  dicho  impuesto, como una 
tributaci6n personal,  compatible  con la capacidad de pago y 
habla de la segunda  proyecci6n,  basdndola en el  pr.incipio 
del beneficio y su  relaci6n  con el consumidor y pagador  del 
gravamen.  Shoup,  por  su  lado  seAala  que  este  es tal vez  la 
Clltima etapa  en  el  desarrollo de la tributaci6n a las  ventas 
al menudeo, sin  embargo  aclara  que  no  existe  en  realidad 
pardmetros para  determinar  cual de los dos es  el mds 
eficiente.  Esta  idea de valor  agregado, tiene su  origen en 
un grupo de economistas  que  aseguran 6ste, recae en  el  valor 
que  se suma a los  bienes o servicios  que  una  empresa  obtiene 
de otra,  es  decir,  que se le  agrega  al  producto  lo  utilizado 
en trabajo, bienes de capital,  mano  de  obra  (salarios), etc. 
Esto constituye en sf, la  base  del  impuesto. 

Un  aspecto  que ha preocupado  con respecto a este 
tributo, es que  su  base  no  es lo  alta que tendrfa que ser, 
ya que  se proyectaba  que  tuviera la misma  productividad 
tributaria que los  impuestos a las  ventas y no fue asi. 

\ 
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El  impuesto  al  valor  agregado  como  tal,  fue 
inicialmente  utilizado  en  Francia (1920),  tambiQn  en 
Argentina,  Grecia y Filipinas.  DespuOs  de 1948, se dio otro 
paso  para  el  establecimiento  formal  de  este  gravamen  al 
eliminar la exencien  a  materiales,  lo  que permitit3 a  los 
fabricantes  deducir  los  tributos  pagados  en  dichos bienes. 

La  base de este  gravamen,  viene  a  ser  la  diferen- 
cia  entre  el  precio  de  venta  y  el  costo de producci6n. 

El  IVA,  ha  sido  adoptado  por  diversos  paises  y  ha 
tomado diferentes  enfoques,  desde  Francia,  pasando  por 
Alemania,  Japen,  Estados  Unidos,  llegando  a  Mhxico  donde 
primeramente, se elabore  un  anteproyecto de la  ley con el 
fin de establecer  el  impuesto  sobre los egresos,  tomando 
como base  este  valor  agregado, donde se establece  como 
objeto del gravamen,  toda  clase  de  bienes  con  cardcter 
trasldtico de dominio,  y  al  sujeto  quien  recibe  los  bienes o 
servicios.  Este  impuesto,  es  muy  parecido con el  valor 
agregado  implementado  en  Alemania, y tal  vez  diametralmente 
opuesto  al  tributo franc& o Estadounidense, sin embargo, 
todos ellos  constituyen  el  antecedente  del  Impuesto al Valor 
Agregado que hoy  conocemos  en MOxico. 

Considerando  el  efecto  que  tendrla  el  tributo  al 
valor  agregado  sobre  los  precios  y la inflacien,  cabe 
mencionar que como ya  existfa  el  antecedente de Francia,  las 
deducciones  y  excenciones  ya  habían  sido  puestas  a  prueba  y 
depuradas.  Otro  caso  especial, se da  con  los  precios tope 
ya  que en Mexico  existian  algunos  productos que por 
considerarse de primera  necesidad,  tenian  precios  controla- 
dos,  lo que no  ocurría  en  otros lugares. 
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Ya hemos sefialado  las ventajas que implica  el 
establecimiento de este  impuesto,  sin  embargo es necesario 
mencionar tambien algunas  de sus mds  marcadas  desventajas, 
entre &stas,  podemos  mencionar: 

- No toma en  cuenta la capacidad  de  pago. 
- Es pesado  para  los  negocios  pequenos. 
- Tiende a promover el desempleo  tecnol6gic0,  ya  que 
castiga a las  listas de raya. 

- No es  equitativo ni  adecuado,  esta  lleno de deduc 
ciones,  exenciones y complejidades. 

- Su nombre tIIVA8t, viene a ser  s610  otro nombre del 
gravamen a las  ventas. 

1 1 . 4 . 4  Impuesto a iforoncias, Logad08 y ~onacionoa. 

Cubren  los  gravdmenes  hechos  sobre la 
"transferencia  de la propiedad a titulo gratuito". 

El impuesto a la herencia  es  aquel  gravamen 
realizado sobre el  cambio de duefio de un  patrimonio,  por la 
muerte del duefio original.  Este  es  una  carga  directa sobre 
la propiedad y no sobre quien  cede o recibe la  misma.  Este 
tributo apareci6 a rafz de que  era  eludido  el  impuesto 
sucesorio al traves de la donacibn,  ya  que  este Clltimo puede 
realizarse entre  personas  vivas,  lo  que  complicaba  su 
recaudaci6n (fdcil evasi6n).  Estos  son considerados por 
varios autores como un  impuesto a la propiedad,  transferida 
ya que los  mismos  disminuyen el  valor de la propiedad y no 
una tributaci6n sobre el  titular.  Tambien  existe  una 
segunda visi6n y es  el  hecho  de  que  son  considerados como un 
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impuesto  al  ingreso  personal, ya que  quien recibe una 
herencia,  legado, etc., agrega  un  ingreso a su  riqueza. 

Este  impuesto  como  muchos  otros de orden  jurídico- 
fiscal, surge en la antigua  Roma,  donde  gravaban  el 5% del 
total  de la sucesi6n  patrimonial de un  individuo a otro ( S ) .  

Se  fundamentan  jurídicamente en  el hecho y 
capacidad de pago,  ya  que  de  hecho,  existe un ingreso sobre 
el cual gravar dicho  impuesto.  Por  lo  anterior se le 
considera como perfecto  desde el  punto de vista  jurídico, 
sin embargo,  econdmicamente  no  tiene  gran  importancia, 
compardndosele con  el  impuesto  sobre la renta (por ejemplo). 

Es tambien  uno  de  los  tributos mas fdciles de 
cobrar, ya que son  pocos  los  contribuyentes y por tal moti-vo 
mayor oportunidad de controlar a los mismos. 

Otras bases  hacen  facil y aceptable  su manejo y es 
el hecho de que los  individuos  que  reciben  este  ingreso %o 
ganado",  no  ofrecen  resistencia o tienen resentimientos 
hacia  el mismo puesto  que es un  incremento a su  riqueza y 
con el cual no  contaban.  Con  base  en  esto  bltimo, se puede 
concluir que son  estos  beneficiarios  quien  en  dltima 
instancia  absorben  el  impuesto a traves de la disminuci6n 
del patrimonio recibido. 

En un principio  se  pensaría  que  este  impuesto 
produciría efectos  negativos en  la poblaci6n  ya que no 
existiría  el deseo de  ahorrar,  invertir, etc., en  funci6n de 
lograr  una  riqueza  si  con  ello conlleva. la posibilidad de 
que a la hora de ceder  su  patrimonio,  este se verd  reducido. 
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Sin embargo, se ha demostrado que esta  hipdtesis es nula si 
se considera que las  grandes  riquezas  siguen  en  aumento. 

Otra  cuesti6n  importante a manejar, es el  cues- 
tionamiento de que si el tributo  sobre el ingreso %o 
ganado", debe ser mayor  sobre los ganados  "con  esfuerzo". 
En respuesta, muchas  naciones  han  marcado  una  diferencia 
mayor impositiva sobre los  primeros,  considerando lo ya 
expuesto. 

Sin embargo, lo importante a sefialar es que aun a 
pesar de  todo lo  que  de O1 se exponga,  Oste  no  dejara de ser 
un gravamen de menor  importancia  para  el  ingreso tributario 
general del estado. 

A continuacidn  analizaremos  como  esta conformada 
la estructura  tributaria en  nuestro  pais. 
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del crecimiento y progreso  de  dicha  Nacibn.  Para  el caso de 
Mexico, tenemos que la Politica  Fiscal  actual, tiene su 
punto de partida en  nuestra  "Carta  Magna",  Constituci6n 
Polltica de los Estados  Unidos  Mexicanos,  en  este  documento 
podemos encontrar  los  principales  artlculos que refieren 
disposiciones fiscales,  asi  tenemos: 

Articulo 31. Fracci6n IV. Aqul se expresa  que 
"son obligaciones de los  mexicanos:  contribuir  para  los 
gastos pablicos, as€ de la Federacidn como del Estado y 
Municipios en  que  residan de manera  proporcional y 
equitativa que dispongan  las  Leyes". 

De  este  pdrrafo  del  articulo 31, se desprenden 
algunas consideraciones  que  vale la  pena  comentar.  En 
principio, cabe aclarar  que la obligaci6n de contribuir  para 
los Gastos PQblicos,  no  s610  afectan a los mexicanos sino 
tambien a los  extranjeros  que  aQn  sin  vivir  en este pais 
tengan negocios y obtengan  ganancias  de estos. 

Otro  punto  interesante de comentar es lo que se 
refiere a la proporcionalidad y equidad de la contribuci6n 
dichos conceptos se expresaron  ya . ampliamente en 10s 
capitulos I y I1 de  esta  investigaci6n  por  eso  en  el 
presente parrafo  crea  controversia  entre  los  pensadores y 
estudiosos de las  leyes  ya  que se reduce a concepciones e 
interpretaciones  hasta  cierto  punto  parciales,  sin  embargo 
podemos en general  entender  que  .esta  parte del articulo se 
refiere a que cada  individuo  deber6  contribuir  proporcio- 
nalmente a su  capacidad  econ6mica,  logrando  esto  al  aplicar 
las tarifas de los  impuestos  de  manera  progresiva. 
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En  el  articulo 65 Frac. 11, se menciona  lo 
relativo a la aprobacibn  del  presupuesto ptíblico de cada afio 
al mencionar que:  "El Congreso  se  reunira a partir del dia 
lo. de noviembre  de  cada  aAo  para  celebrar sesiones 
ordinarias, en  las  cuales  se  ocupara  del  estudio,  discusidn 
y votaci6n de las  iniciativas  de  ley  que se le presenten y 
de la resoluci6n de  los  demas  asuntos  que  le corresponden 
conforme a esta  Constitucidn:  Fracci6n 11.- Examinar, 
discutir y aprobar el  presupuesto  del  aAo  fiscal siguiente y 
decretar los  impuestos  necesarios  para  cubrirlo. 

En  el articulo 73. Frac.  VII, se establece que:  "El 
Congreso tiene facultad:  Para  imponer  las contribuciones 
necesarias a cubrir el  presupuesto. 

El articulo 74. Frac.  IV, tambien  menciona  que:  "Son 
facultades exclusivas  de la Camara de Diputados:  Examinar, 
discutir y aprobar  anualmente  el  presupuesto de Egresos de 
la Federacidn y del  Departamento  del  Distrito  Federal, 
discutiendo primero  las  contribuciones  que, a su  juicio 
deben decretarse para  cubrirlos  asi  como  revisar la Cuenta 
Pdblica del aAo anterior. 

Otros articulos  que  afectan y regulan la intervencidn 
de la Politica Fiscal son: 27,  73 y 117. 

El articulo 27, nos  habla  ampliamente  de la propiedad 
de las tierras y aguas  comprendidas  dentro  del territorio 
Nacional asi como los  derechos que en ellos ejerce la 
Naci6n.  En el  articulo 73 se habla sobre las facultades del 
Congreso y se mencionan  ademas  disposiciones sobre 
hidrocarburos, mineria,  sorteos,  comercios,  instituciones de 
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cr6dito y energia  el6ctrica  entre  otros as1 como establecer 
el  banco tínico de emisi6n.  En  su fraccien  XIX,  habla de las 
deudas a que se deberd sujetar  para  poder realizar la 
ocupaci6n o enajenaci6n  de  terrenos  baldíos as$ como el 
precio de estos. 

Como podemos  observar  las  fracciones  anteriores se 
refieren mds a reglamentos  sobre  aportaciones,  aprovecha- 
mientos, y productos  que a los  impuestos como tales, sin 
embargo tambih es  importante  mencionarlos  ya  que tambih 
constituyen una  importante  proporci6n de los Ingresos 
Totales  de la  Federaci6n. 

Las cuestiones relacionadas  con el comercio  exterior, 
se encuentran reguladas' primeramente  por  el  articulo 131 
donde se menciona:  "Es  facultad  privativa de la Federacien, 
gravar las  mercancías  que  se  importen y exporten o que pasen 
de trdnsito por  el  territorio Nacional...". 

Por tíltimo como  indicaciones  esp.ecificas  para  la 
legislacien de los  Estados, la Constituci6n dice que:  IILos 
Estados  adoptaran  para  su  régimen  interior la forma de 
Gobierno Republicano,  representativo y popular, teniendo 
como base de su  divisidn  territorial y de su organizaci6n 
politica y administrativa el Municipio  Libre,  cdnforme a las 
bases  siguientes: Los municipios  administraran  libremente  su 
Hacienda la cual se formar6 de las  contribuciones que 
sefialen las  Legislaturas de los Estados y en todo caso, 
serdn suficientes para  atender  las  necesidades Municipalestt 
(Art. 115). 
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Derivados  de  estos 
lugar la normatividad  mas 

preceptos  constitucionales, tiene 
especlfica,  como  lo  son:  El  Cbdigo 

Fiscal de la Federacibn, la  Ley de Ingresos y Egresos de la 
Federacibn, entre otros. El C6digo  Fiscal de la Federacibn, 
contiene de manera  directa, todas las  disposiciones 
especificas en  materia  fiscal,  quien  en  su  primer capltulo 
nos seAala que: "Los  Impuestos,  derechos y aprovechamientos 
se regulan por  las  Leyes  Fiscales  respectivas,  en  su  defecto 
por este Cbdigo y suplementariamente  por  el  derecho comdn". 
En este primer  artfculo,  es  importante  destacar  que  aquf se 
fijan las  primeras  disposiciones  en  materia  fiscal y las 
bdsicas sin ahondar  demasiado  en  cada  uno de los  impuestos 
ya que se han  creado  leyes  especfficas  para  el tratamiento y 
control de cada  uno  de  los  impuestos,  entre  las que podemos 
mencionar las  siguientes:  Ley  del  Impuesto al Valor 
Agregado, Ley  del  Impuesto  Sobre la Renta,  Ley  del  Impuesto 
al Activo,  entre otros. 

El Cbdigo  Fiscal, y sus articulos 2 0 . ,  30, 40, y 
50, establecen  lo  que  entiende  por  impuestos,  derechos, 
aprovechamientos, etc., conceptos  que ya en su  oportunidad 
abordamos y explicamos en  los  primeros  capftulos de esta 
investigacibn,  incluyendo lo que  dicho  cbdigo  menciona  en  su 
artSculo ntímero 13 con  respecto  al  sujeto  pasivo. 

El  artSculo 16, especifica la exenciones de pago 
de impuestos entre  los  que  podemos  mencionar a: 

- I. Los Estados y Distrito  Federal y los municipios, a 
menos que su  actividad  no  corresponda a sus funciones de 
derecho pdblico, en caso de reciprocidad. 
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-11. Las instituciones y asociaciones de beneficencia. 

-111. Las naciones  extranjeras  en caso de reciprocidad. 

- IV. Los representantes y agentes diplomdticos ex- 
tranjeros. 

- V. Las sociedades  cooperativas de acuerdo  con  las 
Leyes respectivas. 

En  el articulo 30, se establecen aspectos impor- 
tantes  de mencionar, ya dltimamente el gobierno de M6xico ha 
tomado medidas drdsticas  para  ejercer  su  cumplimiento, con 
ello tenemos que:  en  el  articulo 30 se expresa:  "El 
ejecutivo Federal,  mediante  disposiciones de cardcter  gene- 
ral,  podrd  conceder  plazos  para  el  pago  de  crgditos  fisca- 
les, con reducci6n o eliminaci6n de recargos; o bien, 
condonar o eximir  parcial o totalmente,  del  cumplimiento de 
obligaciones fiscales,  cundo se haya  afectado o trate de 
impedirse que se afecte la situaci6n de alguna regi6n de la 
RepQblica o de alguna  rama  de las actividades econbmicas... 
Asimismo,  el  Ejecutivo  Federal  podrd,  mediante  disposiciones 
de cardcter general,  conceder  subsidios o estfmulos con 
cargo a impuestos  federales" 

Aquf como podemos ver,  el gobierno  intenta ademds 
de conceder excepciones en  el  pago de impuestos,  estimular 
de alguna  forma  las  actividades  econ6micas  primordiales del 
pals. 

Por dltimo,  analizando  los  articulos 29-A, 76-11, 
104 y 108, tenemos que el  C6digo  fiscal sefiala los delitos 



de evasi6n  fiscal,  as1  como  los tipos y montos y las 
sanciones a que los  contribuyentes  pueden  llegar a hacerse 
acreedores en caso de no  cumplir  con sus obligaciones  con el 
fisco. 

Principales  Aspectos  de  las Reformas del  CODIGO 
FISCAL DE LA FEDERACION. 

l.-Concepto de Derechos. 
Doctrinariamente,  los  derechos, son contribuciones 

que se pagan  en  contraprestaci6n de servicios  pdblicos  que 
proporciona  el  Gobierno. En su  cardcter de contribuciones 
esta  implicita  su  obligatoriedad.  Cuando se recibe un 
servicio que proporciona  el  Gobierno,  pero que no es 
obligatorio para  el  particular  no  hay  raz6n  Jurídica  para 
considerar que  el  pago  por  el  mismo  es  una  contribuci6n y 
mds bien se trata de  un  precio  por  el  servicio. 

Nuestra  legislaci6n  abandon6  desde  1983  el  concepto 
droctrinario sobre derechos,  contenido  en  los  anteriores 
Cbdigos Fiscales,  para  considerar  que  el  pago  por servicios 
que el  Estado  presta  constituye la contribucibn  llamada 
derechos, si dichos servicios  son  prestados en funciones de 
derecho pdblico.  Lo  anterior,  independientemente de que  sea 
o no obligatorio recibir  el  servicio.  Si  los servicios no 
son prestados por  el  Estado  en  funciones de derecho  pdblico, 
el pago recibe el  nombre de producto.  La  palabra  Estado  est& 
incorrectamente  empleada en  el sentido  de  Gobierno,  que  es, 
junto con la poblaci6n y territorio  uno de los  elementos  del 
Estado. 



Al ser  catalogados  como  contribuciones,  los  pagos 
por servicios que el  Gobierno  presta  en  funciones de derecho 
pdblico,  por  disposici6n  Constitucional  deben  estar 
previstos por la  ley. 

Tambien, a partir  de la vigencia  del  actual  C6digo 
Fiscal de la Federaci6n  se  considera  derechos a los  pagos 
por  el  uso o aprovechamiento  de  bienes  del  dominio  pdblico 
de la  Nacibn. Doctrinariamente los  ingresos que percibe  el 
Gobierno por  consecionar  bienes de propiedad  originaria se 
consideran regalias  que  no  son  contribuciones. Al 
catalogarlas nuestra  legislaci6n  como  contribuciones,  la 
consecuencia fue  que  deben  reunir  los requisitos 
constitucionales de las  contribuciones  y,  por lo tanto, han 
de estar  previstas en  la  ley y ser  proporcionales y 
equitativas. 

El requisito  constitucional de previsi6n  en la  ley 
impedia a las  autoridades  administrativas modificar las 
cuotas durante el  curso  de afio, lo  que  ocasion6 deficit en 
algunos organismos descentralizados,  como  el correo y los 
ferrocarriles. Por ello,  en 1988, se modific6  el  C6digo 
Fiscal  para  prever que cuando  los  servicios  en  funciones de 
derecho pdblico  los  presten  organismos  descentralizados,  las 
cuotas que paga  el  pdblico  por  los  mismos  no  son  derechos. 
Esto permite al  gobierno  elevar  dichas cuotas sin 
intervenci6n del  poder  legislativo,  es  decir, sin que el 
aumento est6  previsto en  el  ley. 

Par controlar  presupuestalmente a los  organismos 
descentralizados y evitar  dispendios  con el exceso de recur 
SOB que pudiera  derivar  del  aumento de cuotas, se estableci6 



que los  organismos  descentralizados  que  presten servicios 
exclusivos del  gobierno  deben  pagar  derechos a gste. 

Por lo  tanto, la noci6n  de  derechos  contenida  en 
nuestro C6digo  Fiscal  es  simplemente pragmatics y no 
corresponde a ¡a elaboracien  doctrinaria  de  los  derechos. 

En otras  palabras,  las  cuotas  por servicios en 
funciones de derecho ptíblico que se prestan  por 6rganos 
desconcentrados serdn  contribuciones, y deberdn  estar 
previstas en la  ley,  cuando se encuentren  previstas  en la 
Ley Federal de Derechos.  Si  no  estdn  previstas en dicha  ley, 
las contribuciones respectivas  podrdn  ser  libremente  fijadas 
por  las  autoridades  administrativas.  Puede  observarse que lo 
anterior es una  petici6n  de  principio cuyo prop6sito  es 
permitir que la autoridad  administrativa  por sí y ante sí, 
fije las cuotas por  cualquier  servicio que el Gobierno 
presta a traves de 6rganos desconcentrados, cuando no  est6 
previsto en  la  ley  Federal de Derechos,  lo  cual  viola  el 
principio de legalidad  de  las  contribuciones, tanto mds que 
los 6rganos desconcentrados  carecen de personalidad  juridica 
y de patrimonio,  pues  son  unidades  de la administraci6n 
ptiblica centralizada,  igual  que  cualquier  Direcci6n o 
departamento, con la salvedad  de  que,  administrativamente se 
le  otorga  mayor  libertad  de  gesti6n. 



Los servicios  en  funciones  de  Derecho  Pdblico 
provenientes de 6rganos desconcentrados,  son servicios que 
el Gobierno presta  directamente y las  contraprestaciones  por 
los mismos deben  estar  previstas  en la ley,  por  ser 
contribuciones, sin  que  resulte  valido  sostener  que,  por  no 
preverlas la  ley,  dejan  de  ser tales y puedan  ser fijadas 
por la autoridad  administrativa. 

2.- Fecha de Pago. 
Se  establece  que, en  los  casos de retenci6n o de 

recaudaci6n por  terceros, los retenedores y obligados a 
recaudarlas las  deberdn  enterar a mas tardar el dia 17 del 
mes  de calendario inmediato  posterior  al de terminacien del 
periodo. 

Con ellos se uniforma la fecha de terminacidn del 
plazo de pago  para  personas  morales  que  era  el  dia 11, con 
la prevista  para  las  personas  físicas, que ya  era  el  día 17. 

La  redacci6n  del  articulo 60. fraccien I, que 
contiene lo anterior, es notoriamente  defectuosa, pues se 
trata de  tres casos distintos:  a)  Contribuci6n  propia que  se 
calcula por  períodos; b) Retenci6n  de  contribuciones a cargo 
de otro, que no necesariamente se refiere a un periodo; c) 
Recaudacidn de la contribucien  por  un tercero a quien la  ley 
le  impone tal obligaci6n y que  tampoco se refiere a un 
período. Sin embargo,  el  artículo  habla  s610  del  día 17 del 
mes  de calendario inmediato  posterior "...al de terminacidn 
del periodo de la retenci6n o de la recaudaci6n 
respectivamenteg8. 



pesar de haber  declarado  toda la verdad,  opina  distinto que 
las autoridades fiscales. 

Determinacidn  de la Pena de los  Delitos  Fiscales: 
(Art. 104 y 108). Para  determinar la  pena  por delito  fiscal, 
se considerar6 exclusivamente  el  importe del impuesto 
omitido.  La  pena  varia  cuando  el  importe del impuesto 
omitido exceda de treinta  millones  de  pesos. 

I'La reforma  fiscal  anterior  consideraba  para la 
determinaci6n de la  pena,  el  importe  del  impuesto  omitido 
m6s actualizacien  por  inflacien y recargos,  lo que podla 
ocasionar  fijaci6n de penas  mayores  para delitos de menos 
cuantia. 

Emisiones de Comprobantes  sin  Reunir  Requisitos 
Fiscales:  (Art. 29-A y Tercero  Transitorio).  La  modificaci6n 
al encabezado de este  articulo  pretende  correlacionar la 
multa que existe  por  no  expedir comprobantes en 
establecimientos autorizados. 

"La reforma  de  enero  de 1992 respecto de la impre 
sidn de comprobantes  fiscales  en  establecimientos  autori 
zados, no previo la imposicien  de  una  multa  especifica  en ca 
so de incumplir  con  esta  obligaci6n,  salvo la referida  en  el 
articulo 90 del  Cedigo  Fiscal de la Federaci6n que se aplica 
para  infracciones  determinadas y que  resulta  muy pequenall. 

La multa a partir  de  1993,  aplicar6  por  no 
imprimir  los  comprobantes en establecimientos  autorizados, 
ser6 la referida en  el  articulo 83-VI1 del C.F.F. y que 
consiste en  una  cantidad  igual o cinco  veces  el  importe 



total que debi6 consignarse en  el comprobante y si existiere 
reincidencia, la sancidn  consistir6  en la clausura 
preventiva  del  establecimiento  del  contribuyente  por un 
plazo de 3 a 15 dias. 

Multa  por  Omisi6n  de  Contribuyentes:  (Art. 76-11). 
Del 70% de la contribuci6n  omitida  actualizada ser6 la multa 
que determinar6 la Autoridad  cuando  descubra  la  ausencia  del 
pago parcial o total de una  contribuci6n y el contribuyente 
pague dicha  contribuci6n  despu6s  de  recibir la notificaci6n 
del cobro.  Anteriormente, la multa  era  del 100%. 

Cabe mencionar  que  tambien en  el articulo 73, se 
mencionan las  sanciones  que  provoca la defraudaci6n  fiscal, 
la cual puede ir desde  multas  económicas,  hasta la prisi6n 
del contribuyente. 

Libertad  Condicional  para  el  Caso de Delitos  Fis- 
cales (Art. 92 Pendltimo  pgrrafo) . Ya es permisible  al 
contribuyente, defenderse  gozando de libertades cuando la 
Secretaría de Hacienda  hubiere  formulado  querella en contra 
de este. 

Al efecto,  el  contribuyente deberb, otorgar la 
cauci6n (fianza) que fije la Autoridad  Judicial.  La  fijaci6n 
de la caucidn no sustituye a la garantia  del  interes  fiscal. 
Esta medida, le permite  al  contribuyente que el  desahogo de 
un juicio penal  por la  posible  existencia de un delito  fis- 
cal, se realice sin  que  exista  privaci6n de la  libertad. 
Debe entenderse que si al  concluir  el citado juicio,  resulta 
culpable el contribuyente,  deber6  purgar la pena 
correspondiente. 
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Ley de Ingresos  de la Federacibn. En esta  ley, se 
establecen los recursos  financieros de que dispone 
anualmente la Federación,  6sta  se  presenta  al  Congreso, 
acompaflada de una  exposicidn  de  motivos, ademds de una 
estimación de los  ingresos  que se piensa  obtener  por  cada 
uno de los rubros que  menciona  el  Artlculo lo. de la  Ley 
(Impuestos,  Derechos,  Aprovechamientos, etc).  Esta  estima- 
cien se realiza  por la Direccibn  de  Estudios  Hacendarios de 
la Secretaria de Hacienda y Credit0  Pdblico. 

La Institucibn  encargada de administrar la poli- 
tics fiscal en  Mexico,  es la Secretaria de Hacienda y 
Credit0 Pdblico (SHCP),  cuyas  funciones se especifican  en la 
Ley Organica de la Administracibn  Pdblica  Federal. 

En  el Articulo 31, se  plantea  lo  siguiente: "A la 
Secretaria de Hacienda y Credit0  Pdblico, corresponde el 
despacho de los siguientes  asuntos: 

- I. Estudiar y formular  los  proyectos de leyes 
disposiciones impositivas y las  leyes de ingreso  federal 
del Departamento del  Distrito  Federal. 

- 11. Cobrar  los  impuestos,  derechos,  productos 
aprovechamientos federales  en los términos de las  leyes. 

- I11 Cobrar  derechos,  impuestos,  productos y aprove- 
chamientos del Distrito  Federal,  en  terminos de la  ley de 
Ingresos del Departamento  del  Distrito  Federal y las  leyes 
fiscales correspondientes. 
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- IV. Determinar  los  criterios y montos globales de los 
estlmulos fiscales;  estudiar y proyectar sus efectos en los 
ingresos de la federaci6n y evaluar sus resultados conforme 
a sus objetivos,  escuchando  para  ello a las  dependencias 
responsables de los  sectores  correspondientes;  administrar 
su aplicacien en  los  casos  que  no  competa a otra  Secretarla, 
as1 como comprobar el cumplimiento  de  las  obligaciones de 
beneficios, a fin de ejercer  las  facultades  fiscales que le 
confieren las  leyes  cuando  los  particulares se beneficien 
sin derecho de un  subsidio o estímulo  fiscal. 

- V. Dirigir  los  servicios  aduanales y de inspecci6n y 
la polltica  fiscal de la  federaci6n. 

- VI  Proyectar y calcular  los  ingresos de la 
federaci6n del  Departamento  del  Distrito  Federal y de las 
entidades de la Administraci6n  Pdblica  Federal,  considerando 
las  necesidades  del  gasto  pdblico  federal  que  prevea la 
misma  Secretaria de Hacienda, la utilizaci6n razonable del 
credit0 pdblico y la sanidad  financiera de la Administraci6n 
Pdblica Federal. 

- VII. Planear,  coordinar,  evaluar y vigilar  el  sistema 
bancario  del  pals  que  comprende  al  Banco  Central, a la  Banca 
Nacional de Desarrollo y de  las  demds  instituciones 
encargadas de prestar  el  servicio  pdblico de banca y 
crbdito. 

- VIII. Practicar  inspecciones y reconocimientos de 
existencias en almacenes,  con  objeto de asegurar el 
cumplimiento de las  disposiciones  fiscales. 

52 



De  acuerdo a lo  analizado  en  este  apartado, 
apuntar los  objetivos  generales  de la pol€tica tributaria en 
Mexico en  los  siguientes puestos: 

- Obtener  los  recursos  correspondientes a la 
administraci6n federal,  con  un  criterio de equidad y 
estfmulo a las  actividades  econdmicas y sociales,  que 
permitan el  crecimiento de inversiones y del  empleo  sin 
causar desequilibrios  monetarios o de  precios. 

- Otorgar  estfmulos  fiscales a las  actividades 
econ6micas que se  consideren  prioritarios  para el desarrollo 
del pafs. 

- Regular,  coordinar y controlar  los servicios de 
la Tesorerfa de la Federacih. 

- Administrar y controlar  el  endeudamiento ptíblico 
interno y externo. 

- Establecer,  revisar,  controlar y en  su caso 
modificar los  precios y tarifas de bienes y servicios,  del 
sector pdblico. 

Y por  dltimo,  cabe  mencionar  los cambios actuales 
que  se estdn  realizando en  la presente  administracien en 
relacibn con las  contribuciones  en  general, mismas que 
analizaremos detenidamente en  los  siguientes  capftulos. 



111.20 DIAGNOSTICO  DE LOS INGRESOS  PUBLICOSo 
Como se ha venido  mencionando,  los  ingresos 

pdblicos permiten  financiar  parte  del  Gasto Ptiblico, decimos 
parte porque  sabemos  que  estos  nunca  han sido suficientes 
para  financiar  las  crecientes  necesidades de los  paises capi 
talistas teniendo que  recurrir a recursos  externos y en los 
Gltimos anos al  ahorro interno. Tambib se ha venido  repi- 
tiendo que en  los  paises  desarrollados, la aparici6n del ES 
tad0 benefactor,  el  sector ptiblico requeria  ingresos  para lo 
grar la estabilidad  econ6mica  as$  como  una  mayor  protecci6n 
y bienestar de la poblaci6n  mediante  una  redistribucien mZls 
equitativa del ingreso  nacional,  en  los  paises menos desa- 
rrollados, los  ingresos ptiblicos son  indispensables  para pro 
curar un desarrollo o por  lo menos  crecimiento de la econo 
mia.  En los anos pasados el  ingreso  pGblico  permiti6 f inan- 
ciar estructura,  servicios ptiblicos  hoy dia  pareciera que la 
escasez de recursos  del  Estado  se  manifiesta  en  una  retirada 
de algunas de las  funciones  que en otras  &pocas  realizaba. 

Aunque a la fecha  no se ha dado una reforma  tribu- 
taria profunda,  los  distintos  gobiernos  han  buscado  f6rmulas 
para  lograr  una  mejor  captacien  de  recursos. En  el caso de 
M6xico ha sido la de obtener  los  mayores  recursos  ordinarios 
para que as1 se pueda  seguir  financiando  el  Estado  por la 
v$a de los  ingresos  propios y no  via  el  endeudamiento.  El 
manejo de los  impuestos  constituye  un  elemento de seflalada 
importancia en una  politica  fiscal,  ya que esta se va modi- 
ficando en raz6n de los  distintos  estadios de dicho proceso 
de desarrollo,  en  los  Gltimos la preocupaci6n  ha sido 
incrementar la captaci6n vXa  una  ampliacien de los sujetos y 
un mayor control de la evasi6n a traves -de fdrmulas  inti- 
midatorias y de un  mejor  estructurado  patr6n de causantes. 



Como  puede observarse en  el cuadro  siguiente  los 
Ingresos Tributarios  representan el mayor  porcentaje de 
captaci6n respecto de los ingresos  totales, no obstante que 
en  los dltimos tres aAos  de 1989 a 1991 se muestra  una 
disminucidn y un  aumento en el  porcentaje de ingresos  no 
tributarios,  esto  pudo haberse dado  por  la venta de empresas 
pdblicas en la recuperacidn de ingresos  por  esa  via. 

COMPOSICIObl PORCENTUAL DE LOS INGRESOS  PUBLICOS. 

1 9 0 2  - 1 9 9 1  

FUENTE: Informe de ejecuci6n;  Informe sobre la 
situaci6n  Econdmica y las Finanzas PIiblicas 



Al  revisar  la  composici6n  de  los  ingresos  tributarios 
es  fdcil  observar  en  el  cuadro  siguiente  que  los  impuestos 
al  producto  del  trabajo  son  muy  importantes  en  la captacih, 
as1  como  el  IVA,  que  en  promedio  representa mas del 32% del 
PIB  para  el  periodo 83-87 y que  en  el  Impuesto  al  Comercio 
Exterior se ha venido  incrementando  la  captaci6n  por  este 
concepto. 

INGRgSOS  CORRIEUFES DEL GOBIERNO 
FEDERAL E INPUESTO INFLACIONARIO. 

(PORCBWTAJES DEL PIB) 
r 

AÑ0 a3'/87' 87' 86 ' 85 ' 84 ' 83 ' 

Ingresos Tri- 
butarios 10.7 10.5 11.5 10.6 10.6 10.7 

Renta 4.2 4.2 

. 1.9 1.7 2.0 2.0 2.0 2.0 Físicas 
Personas 

1.7  1.6 1.8  1.7 1.7 l. 6 Mercantiles 
Sociedades 

4.1  3.7 4.3 4.2 

Otros 0.6 0.6 0.6 O. 6 0.4 0.6 ~ 

Impuestos 
Especiales 5.7 5.6  5.1 6.0 5.5 5.6 

Iva 3.2 3.3 3.2 3.2 2.8 3.1 

IEPS 2.5 2.3 2.2 2.8 

0.1 0.1 o. 1 o. 1 0.1 O .  1 Erogaciones 

2.4 2.3 

Al  comercio 
Exterior o.  5 O .  5 0.7 0.9 0.9  0.7 

Otros 
Ingresos 0.2 0.2 o .  1 o. 1 o. 1 0.1 

/ 

C 

FUENTE: Revista  "Consultorio  Fiscal"  Vol. 25, 1989.  



Segtín los  criterios  generales  de  politica  econ6- 
mica  para 1989, el ejecutivo  estableci6; crear las  bases 
para  la  recuperaci6n  gradual y firme de la  actividad 
econbmica, y para  lograr  la  consecuci6n  de estos objetivos 
se delinearon acciones  generales como:  un estricto control 
de las  finanzas ptíblicas, ingresos ptíblicos compatibles con 
las metas fiscales, la promocibn  de la eficiencia  produc- 
tiva, la competitividad en el  exterior y una mejor distri- 
buci6n del ingreso;  gasto ptíblico moderado y congruente  con 
la modernizacibn. econ6mica;  ejecuci6n  prioritaria  de  los 
programas de gasto social. 

La  nueva  estrategia  tributaria  para  el  período de 
1988 a 1994  empezd  con  la  muerte  del  Pacto de Solidaridad 
EconBmica (PSE) y el nacimiento del Nuevo  Pacto  de 
Estabilidad y Crecimiento  Econ6mico  (PECE),  las  reformas 
fiscales obligadas  para 1989; fueron,  aumentar  los  ingresos 
en  un  13% en t6rminos  reales,  tomando en cuenta  la  evoluci6n 
del crecimiento de aiios anteriores segtín se observd  en  los 
cuadros anteriores. 

En  el cuadro  siguiente,  podemos  observar  ahora  que 
en  lo  anterior  mencionado  no se ha podido  lograr, en  el 
nivel de efectividad  que se proponía ya que no presenta 
disminuciones considerables;  el  ingresos ptíblico de la 
Federacibn,  por  su  parte  no  aumenta en proporcibn  al  gasto 
aunque claro hay  mejoras  notables.  Tal  es  el caso del afio 
de 1991 donde el  deficit  baja  en  un 50% con respecto al afio 
de 1992. 



DEFICIT PRBBUPUBBTAL 
D E  GOBIERNO'FEDERAL 198201991. 

, 
AROS Gastos Totales Ingreaoa PGblicos 

de la  Federaci6n de l a  Federaci6n 

1982 

222,541.200  177,616.700 1991 

. 203,238.800 117,710.200 1990 

173,148.700  96,273.000 1989 

157,835.100 65,505.900 1988 

84,459.100  32,973.600 1987 

33,014.900 12,670.271 1986 

17,719.100  7,990.470 1985 

11,503.500  4,974.711 1984 

7,254.200  3j181.177 1983 

4,271.200  1,532.312 

DBf i c i t  
Presupuestario 

- 2,738.088 

- 4,073.023 
~~ 

- 6,528.789 

- 9,728.630 

. -20,344.629 

-51,485.500 

-92,329.200 

-33,019.400 

-85,528.600 

-44,924.500 

FUENTE: Instituto Nacional de Estadística,  Geografía 
e InformBtica; Indicadores Econhicos INEGI 

Un  aspecto, tambih importante a considerar  es la 
siguiente: "Una  politica de ingresos pfíblicos que permita el 
financiamiento  equilibrado de las actividades del sector 
pfíblico". 
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La politica tributaria y de  precio y tarifas de 
los bienes y servicios que ofrece  el  sector ptiblico tienen 
como finalidad inmediata y fundamental proveer de  recursos 
al propio sector  para financiar  sus  actividades.  La 
importancia de los ingresos tributarios en la captaci6n 
total es muy  importante  ya  que  en promedio se est6 
representando en los diez dltimos  aAos el 50% de  la 
captaci6n de  los  ingresos  ptíblicos. 

60 
"""""-""+ ". 



111.3. POLITICA FISCAL 1988  1991 

Para  comprender  de  manera  clara la estrategia 
fiscal que se ha seguido en  estos  dltimos  cuatro  anos,  es 
necesario analizar  el  perlodo  anterior  de 1982-1988, ya que 
en estos aiios, Mexico  atraviesa  una  fuerte crisis econdmica 
que se manifiesta en  la  baja de la produccien,  baja  del 
poder adquisitivo,  problemas  econ6micos  para el financia- 
miento del  gasto, etc.,  por  lo que  en  estos aiios se tienen 
que tomar algunas  medidas  para  solucionar  parte de la 
crisis. 

En  el periodo  de  1983-1988,  el  entonces  Presidente 
Miguel de la  Madrid,  propuso  en  la  "Plan Nacional de 
Desarrollott, los  objetivos  siguientes: 

La  politica de financiamiento  del  desarrollo 
deber6 instrumentarse de forma  tal  que se alcance la maxima 
creacien de empleos  con  los  recursos  disponibles,  sin 
excesiva creacien  monetaria, y con  el  menor  acceso  al 
credit0 externo.  Para  ello  sera  necesario  estimular la 
inversidn dando congruencia a la politica  fiscal, de precios 
y tarifas, de estlmulos y subsidios,  cambiaria y crediticia 
y de gasto pdblico,  con los'requerimientos de financiamiento 
para  el  desarrollo. En consecuencia,  se  requerir&  recobrar 
y fortalecer la  capacidad  de  ahorro  interno;  asegurar la 
canalizacidn eficiente  del  credit0 a las  prioridades 
sectoriales y regionales  del  desarrollo y reorientar  las 
relaciones financieras  con  el  exterior. 

El fortalecimiento  del  ahorro.  interno  abarcara 
conjuntamente los  sectores  pdblico y privado. 
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El ahorro  pdblico,  deberd acompafiarse de una  mayor 
racionalidad en  el  gasto y de  una  política tributaria 
orientada a reducir la evasi6n y lograr  mayor  equidad de la 
carga  fiscal  entre  personal,  sectores y regiones. En  el 
sector para-estatal se corregiran  las  distorsiones  en  los 
precios relativos, se hardn  transparentes  los subsidios y se 
aumentara la eficiencia y la  equidad  econ6mica y social" 1 

Es  notable  que en  lo que  se  refiere a la política 
fiscal, siempre se  plantea  evitar la evasih fiscal y el 
incumplimiento de las  leyes  tributarias,  pero es también 
claro que este  periodo  se  caracteriz6 como un  periodo de 
crisis y de instabilidad  econ6mica  por  lo  que  el  objetivo 
principal ya mencionado  no  se  logre  como se plante6.  Ello, 
se  debi6 a que durante todo el  sexenio,  disminuye la 
participaci6n de los  ingresos  pdblicos  en  el PIB (Producto 
Interno Bruto),  que  representan el  31.6%, con  una  tendencia 
hacia la  baja. 

Aun  cuando  los  impuestos  aumentaron  su  participa- 
ci6n en  el  PIB, y de 16.8 en  promedio  anual,  aumentd  al 
5 3 . 0 % ,  lo  que a fin  de  cuentas  proyecta  las reformas que el 
régimen actual ha tomado en  cuanto a la base de los  impues 
tos, asi como las  medidas  de  control  para  los  contribuyen- 
tes, con lo que se lograra  una  mayor  captaci6n de recursos. 

En cuanto a la trascendencia de los  impuestos,  los 
tres mas importantes son:  el Impuesto  sobre la Renta (ISR) , 
el Impuesto al  Valor  Agregado  (IVA) y el de la producci6n. 

Plan Nacional de Desarrollo,  perspectivas  macroecon6micas 
para  el  período  1983-1988,  México. 



Se sigue recurriendo  al  endeudamiento  interno y externo y se 
procura  incrementar  los  recursos  por  otros  medios, como la 
venta de empresas  estatales,  el  retiro de subsidios, la 
racionalización de actividades ptíblicas,  el recorte de 
personal, etc. 

Hablando  del  ritmo  anual  de  crecimiento de los 
impuestos ha sido de cerca  del loo%, el mas alto del periodo 
estudiado.  Ahora  algunos  impuestos se han  incrementado 
exageradamente, como el  predial  que  subi6  cerca del 2000%,  y 
el de tenencia y uso de autom6viles,  que  en todos los afios 
tuvieron incrementos  importantes. 

El sistema  fiscal ha descansado  fundamentalmente 
en  los  impuestos  que  pagan  los  trabajadores,  los 
consumidores y los pequefios y medianos  empresarios. A pesar 
de todos los  controles  que  han  aplicado, la evasi6n  fiscal 
es muy  alta, sobre todo entre  los  grandes  capitalistas y las 
empresas transnacionales.  Sin  embargo,  cabe  denotar que en 
los afios de Miguel de la  Madrid y de  Carlos Salinas de 
Gortari, los  precios y las tarifas  de  los  bienes y servicios 
que produce el Estado  siguen  siendo  muy  "bajos", con el  fin 
de favorecer a las  actividades  empresariales  privadas. 

- 

De  acuerdo  con lo  anterior,  podemos darnos cuenta 
que a pesar de que ya  en  el  periodo  de  Miguel de la Madrid 
se iniciaron  algunos  movimientos  para  regular  las 
estrictamente la politica  tributaria en  el  pais, estas no 
constituyeron cambios  relevantes en  los  ingresos  del  estado. 
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En  este  contexto,  el  periodo  sexenal siguiente se 
plantea en la Plan Nacional  de  Desarrollo  que comprende l o s  
aAos de 1988-1994,  donde se plante lo siguiente: 

'*Las  politicas  tributarias y de  precios y tarifas 
de los  bienes y servicios que, ofrece  el  sector  pbblico 
tienen como finalidad  inmediata y fundamental  proveer  los 
recursos al  propio  sector  para  financiar sus actividades. Al 
mismo tiempo, estas  politicas  apoyaran la estabilidad de 
precios en  el  marco de la concentraci6n  social" 2 

La determinaci6n de las tasas  impositivas y los 
precios y tarifas ptiblicas  ser& compatible  con la evoluci6n 
de los  salarios,  el  nivel  general de precios y el tipo de 
cambio, en  el  contexto  de la estrategia  para  consolidar  el 
abatimiento de la  inflaci6n. 

Ademds la  politica de ingresos  promoveria  una 
mejor distribuci6n  del  ingreso y del  bienestar,  as$ como la 
eficiencia  econ6mica  mediante  una  adecuada  determinaci6n 
renovables y no renovables,  que  administra  el  sector 
pbblico, Los impuestos y los  precios  pbblicos  deben  permitir 
que los  productores  nacionales  compitan  adecuadamente  con 
los extranjeros. Las tasas impositivas y los precios  inter- 
nacionales de los  bienes que comercia  el  sector ptiblico 
serdn un punto de referencia  bdsico  para  el disefio de la 
politica de ingresos. 

Esta  politica  tiene  como  uno de sus propdsitos 
fundamentales combinar la ampliacien de las  bases  tributa- 
rias  de los  distintos  impuestos y del  nbmero de contri- 

Plan Nacional de Desarrollo,  estabilizaci6n  continua de la 
economia, politica de ingresos  pbblicos.  Periodo 1989-1994, 
Mgxico 



buyentes con menores tasas impositivas.  Para  ello se hard  un 
proceso de racionalizacidn  de las  bases  especiales de 
tributacien, con  el  fin  de  adecuar  el  sistema tributario a 
la realidad de cada  sector y ligar  el  impuesto sobre la 
renta de cada  empresa  con  su  capacidad de pago. Ademds  de 
los diversos impuestos  continuara la eliminaci6n de trata- 
mientos preferenciales  no  justificados,  con el prop6sito de 
disminuir  las  distorsiones  que  se  propician  en  el  proceso 
de asignaci6n de recursos. 

Tambien se  propuso  avanzar,  paulatina y concerta- 
damente, la desgravacien  del  impuesto sobre la renta a 
personas ffsicas para  restablecer la equidad del sistema 
tributario.  Disminuirdn  las tasas marginales que hasta 
ahora no  lo  han  hecho,  con  el  objeto  de  alentar  el  esfuerzo 
productivo.  Con  este  prop6sito se ampliara la base de 
contribuyentes y se revisara  el  tratamiento de diversos 
conceptos que hasta  ahora  han  servido como fuentes de 
evasi6n de ciertos grupos. 

- 

El impuesto  sobre la renta de las  empresas 
seguirla estimulando la reinversi6n  de  las  utilidades. 
Asimismo, la aplicacien de la  base de este  impuesto,  con la 
introducci6n de conceptos que permiten  un  mejor  control  del 
mismo,  ayudarfa a que la tasa  alcance  un  nivel  comparable  al 
de las econom€as con  que  se efecttia  la mayor  parte  del 
comercio exterior  del pafs. 

Ahora en  este  plan  tambien se menciona, que para 
lograr la reducci6n  de  las tasas impositivas y de las 
distorsiones por  la  elusidn y evasi6n  ser&  necesario 
realizar un combate a fondo  contra  estas  practicas 
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indeseables. Se ampliaran y mejorarian  los  procesos de 
auditoria y vigilancia  del  pago  de  impuestos se avanzara en 
la simplificaci6n  de  disposiciones y tramites, y se 
asesorara  al  contribuyente en  el  pago de sus contribuciones, 
para  estimular  el  cumplimiento  voluntario de las  obliga- 
ciones tributarias. La  prioridad  sera la prevenci6n,  no  el 
castigo;  pero se impondrd  el  inter6s  ptiblico sobre la 
practica de acciones  delictivas  que daflan al  erario y a la 
sociedad. 

En  el  proceso  de  erradicaci6n  de  la  elusi6n  fiscal 
eliminara  imprecisiones,  vacios y tratamientos  diferenciales 
injustificados en  los  ordenamientos  fiscales que 
proporcionan y propician  comportamientos  no  deseados de los 
contribuyentes, con el. fin  exclusivo  de  reducir  su  carga 
impositiva.  La  elusi6n  tiene  efectos  casi tan nocivos como 
la evasien y surge de los  defectos en  las  normas y 
procedimientos fiscales,  que  deberian  ser  corregidos. 

Otras de las  metas  del  plan de administracidn 
tributaria seria  el  combate a la evasien,  con  el  apoyo de la 
sociedad, que demanda la erradicaci6n de estas  practicas.  La 
informaci6n  cruzada de los  contribuyentes servir6 para 
detectar omisiones de ingreso y se  promover6 y facilitara  el 
registro voluntario de causantes. 

La  politica de coordinaci6n  fiscal  buscara 
fortalecer el  sistema  impositivo  federal,  estatal y 
municipal,  con  el  prop6sito de alcanzar  una  mayor  solidez de 
las finanzas ptíblicas en  los tres niveles de gobierno.  Esta 
politica  estimulara  el  esfuerzo  recaudatorio de cada  entidad 
federativa.  Debe  fortalecerse la recaudacien de los  impues- 



tos estatales y municipales,  en la medida  en que una 
inadecuada  administración  ha  propiciado la perdida  de 
fuentes  sanas de financiamiento  del  gasto de los  respectivos 
niveles de gobierno.  En  este  caso  del  impuesto  predial.  Una 
situaci6n as1 mina la autosuficiencia de recursos  que 
demanda la descentralizacien  de  decisiones  y  fortalecimiento 
del Pacto Federal. 

Esta  polltica  tanbien  favorecer6 la colaboración 
con los  gobiernos  locales  para  que  consoliden su hacienda, 
mediante la concentración,  buscando  siempre la compatibili- 
dad del aumento de la recaudacien,  buscando  siempre la 
compatibilidad  del  aumento de la recaudaci6n con el 
mejoramiento de la distribucih del  ingreso y la eficiencia 
en el  uso de los recursos.  Asimismo, se estimular6 la 
colaboraci6n  entre  las  entidades  federativas,  con  el  objeto 
de establecer  mecanismos  que  promuevan la modernizaci6n y 
simplificacidn  de  las  administraciones  tributarias. 

Como  medida  a  corto  plazo, la polltica de ingresos 
del sector  paraestatal  tiene  como  objetivo  fundamental 
contribuir  a  consolidar  el  abatimiento de la inflaci6n  con 
el fortalecimiento de las  finanzas  pdblicas.  Esto se hard 
mediante  el  ajuste  concertado de aquellos  precios y tarifas 
que tengan rezagos  significativos,  para  eliminar  subsidios 
de escasa  justificaci6n  econ6mica  y  social,  reduciendo  al 
mlnimo  posible  el  efecto  sobre  el  poder  adquisitivo de las 
mayorlas. 

A  mediano  plazo,  el disefio de la polltica de 
precios de los  bienes y servicios  del  sector  paraestatal, 
buscar6  ademds de contribuir  a la estabilidad,  vincular su 



evoluci6n  con la cotizacidn  que  tengan  en  los mercados 
internacionales. En las  empresas  pdblicas  qua  producen 
bienes  asegurara  una  relacien  adecuada  entre  precio y costo 
de producci6n en condiciones de  operaci6n  eficiente,  para  no 
trasladar, en  su  caso,  ineficiencias  del  aparato  productivo 
estatal al resto de la  economia. 

Haciendo una  descripci6n  un  poco mds especifica, 
la politica  fiscal de Salinas de Gortari  pretende  seguir  una 
politica de ingresos  pdblicos  que  permita  financiar  las 
actividades del sector  pdblico  sin  que  exista  deficit. Se 
amplia la base  tributaria de los  diversos  impuestos y el 
nfímero de contribuyentes,  aunque se disminuyen  las tasas 
impositivas.  Algo  nuevo  es la creacidn  al  impuesto  al 
activo de las  empresas  que se grava  con  un 2%. 

._ Se  desgrava el  impuesto  sobre la renta a personas 
fisicas para que el  sistema  tributario  sea mds equitativo, 
aunque esto  no se ha  logrado  porque la inflaci6n  sigue 
siendo alta. 

Para  ser  un  poco m6s especif  icos,  en los dos 
primeros aAos del sexenio (1989 y 1990),  los  impuestos 
representaron en  promedio el  30.6% de todos los  ingresos 
pdblicos;  los  financiamientos 22.8% y de otros  ingresos 
46.3%. 

El porcentaje  del  Producto  Interno  Bruto  en  el que 
los ingresos totales representan  alrededor  del 46.6%;  los 
financiamientos 20% y los  impuestos  el 12.5%. 
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IV. PRINCIPALES IMPUESTOS Y SUS ACTUALES  NODIFICACIONES 

IV. 1 EL CASO DEL  ISR. 
Antecedentes Generales. 
El impuesto  Sobre la Renta, as€ como todos los 

impuestos que analizaremos en  la presente  investigacibn, 
tiene sus origenes en  nuestra  Carta  Magna, donde como 
recordaremos, se indica  que: 

Es  obligacien de los  mexicanos, de acuerdo  al 
artSculo 31. Fracci6n IV  de  la  Constituci6n,  contribuir de 
manera proporcional y equitativa  para  sufragar  el gasto 
ptíblico sewn lo  dispongan  las leyes.  Es  por  ello, que la 
Ley de Ingresos de la Federaci6n  (LIF) , formula y ratifica 
anualmente sus posibles  fuentes  de  ingresos como las 
contribuciones por  impuestos,  aportaciones de seguridad 
social,  contribuciones de mejoras, as€ como  los  ingresos  por 
concepto de emprbtitos y productos. 

A traves del  C6digo  Fiscal  de la Federaci6n se 
regula las  diferentes  leyes  que  consideran  las  contribu- 
ciones de los  obligados a estas,  ass  como  los  procesos de 
auditorSa y los  medios de defensa  fiscales. 

El  ISR, es uno  de  los  impuestos mbs antiguos que 
se han establecido en  Mexico.  El  ISR, constituye un ingreso 
importante del gobierno  dentro  del  Sistema  impositivo 
mexicano.  Son  contribuyentes, .las personas ffsicas y las 
morales, que  preponderantemente  realicen  actividades 
empresariales. 

De  acuerdo  con la  Ley de Impuesto  Sobre la Renta, 
vigente para  el  aAo de 1988 "El Impuesto  Sobre la Renta, 



grava  los  ingresos en  efectivo, en especie o en  crédito,  que 
modifiquen el  patrimonio  del  contribuyente,  provenientes de 
productos o rendimientos  del  capital,  del trabajo o de la 
combinacien de ambos.  En  los  preceptos de esta  ley, se 
determina  el  ingreso  gravable en  cada  caso". 

Para el  ano de 1990,  la reforma a los reglamentos 
publicada en  el  Diario  Oficial de la Federacien  el 1 5  de 
mayo, trajo una  nueva  modalidad  respecto  al régimen opcio- 
nal.  El  artfculo 119-A de la LISR  nos  habla de aquellos 
contribuyentes con  actividades  empresariales y con ingresos 
hasta de $ 5 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  que  pueden  optar  por  el  régimen 
opcional en  vez  del  régimen  general  de ley. Sin  embargo  el 
artfculo 32-B del R.C.F.F. nos  habla  de  los contribuyentes 
pequefios sujetos a régimen  simplificado  para  los 
contribuyentes con  ingresos  hasta $ 500,000,000.00,  pero 
segdn el R.C.F.F. dentro  del  régimen  simplificado  podremos 
distinguir dos  clases  de  contribuyentes:  aquellos  con 
ingresos hasta $ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  y aquellos  con  ingresos de 
$ 2 0 0 , 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  y hasta $ 500,000,000.00.  

Los contribuyentes  con  ingresos  hasta  de 
2 0 0 ~ 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0  y que opten  por  el  régimen  opcional  estaran 
obligados a: 

1.  Llevar un cuaderno de entradas y salidas que debe 
estar foliado y empastado,  en  el  que  se10 se registraran  las 
entradas y las  salidas. 

2. Hacer  el  registro de las  operaciones  propias de la 
actividad  diariamente en  forma  global,  separando  el  monto 
del IVA a cargo o a favor  del  contribuyente. 



3. El registro de las  demds  entradas o salidas se podrd 
realizar globalmente una  vez  al  mes. 

4. Levantar  inventario en  el mes  de  diciembre de cada 
afio . 

5. Formular  una  relaci6n  de  bienes y deudas  al 31 de 
diciembre de cada afio. Las  reglas  para la valuaci6n de los 
bienes y deudas se establecen  en  el  articulo  32-C  del 
Reglamento del  C6digo  Fiscal  de la Federaci6n (R.C.F.F.) 

6. Los aumentos  en el saldo  del  mes en relaci6n  con  el 
saldo del mes anterior, de la cuentas  bancarias o de 
inversiones, se consideraran  entradas y las disminuciones se 
consideraran salidas,  realizando  el  registro  una  vez al mes 
sin ajuste alguno. Los intereses  que  abonen  las  institu- 
ciones de credit0 se registrardn  como  entradas. 

ib. 

El 7 de junio  de  1990, se public6  en  el  Diario 
Oficial de la Federaci6n la regla 77-A, en  donde se adiciona 
la  lista de los  conceptos  que se consideran  entradas,  ademds 
de los  especificados en  el  articulo  119-C de la LISR,  as1 
como otros conceptos que se consideran salidas ademds de los 
sefialados en  el artkulo  de-la mencionada Ley. 

Tambien se sefiala  en esta  ley  los 'sujetos y las 
tasas aplicables,  sin  embargo  dados  los cambios que ha 
sufrido a estos respecto la LISR,  analizaremos la  forma  en 
que actualmente se encuentra  estructurada  esta ley. 



Bujoto. El sujeto  de ISR, se encuentra  especifi- 
cado en  el  articulo lo. de la  LISR  para 1992, donde se 
sefiala  que: 

"Las  personas  fisicas y morales  obligadas al pago 
del los  impuestos  sobre la renta  en  los  siguientes  casos: 

I. Los residentes en  MOxico  respecto de todos  sus 
ingresos cualquiera  que  sea  su  ubicaci6n de la fuente de 
riqueza de donde  procedan. 

11. Los residentes en  el extranjero  que tengan 
establecimiento permanente o una  base  fija  en  el  pais, 
respecto de los  ingresos  atribuibles a dicho  establecimiento 
o base fija. 

- 111. Los residentes en  el  extranjero respecto de los 
ingresos procedentes de fuentes de riquezas situadas en 
territorio nacional,  cuando  no  tengan  un  establecimiento 
permanente o base  fija  en  el  pals, o cuando  teniendolos, 
dichos ingresos  no  sean  atribuibles a estos.ll 

Baso. De  lo  anterior  podemos  deducir que la  base 
del ISR,  seria: 

- Todos los  ingresos  de  los  ciudadanos  mexicanos. 
- Todos los  ingresos de los  extranjeros,  que  obtengan 
atribuibles a una  base o establecimiento en terri 
torio mexicano. 

- Los ingresos  que  se  generen en  el pais  aunque sus 
poseedores se encuentren  en  el  extranjero. 



Tasa. La tasa  que  se  paga  por  este  impuesto  para 
personas morales,  deberdn  calcular el impuesto sobre la 
renta, aplicando  al  resultado  fiscal  obtenido en el 
ejercicio la tasa  del 35%. 

El resultado  del  ejercicio  fiscal, se obtendrd de 
la siguiente forma: 

I. Se obtendrd la utilidad  fiscal,  disminuyendo de la 
totalidad de los  ingresos  acumulables  obtenidos  en  el 
ejercicio,  las  deducciones  autorizadas. 

11. A la  utilidad  fiscal  del  ejercicio, se le  dismi- 
nuirdn en  su  caso,  las  perdidas  fiscales pendientes de 
aplicar en otros  ejercicios. 

El  impuesto  del  ejercicio se pagard  mediante 
declaraci6n que presentar6  ante  las  oficinas  autorizadas, 
dentro de los tres meses  siguientes a la fecha en que 
termine el  ejercicio  fiscal.  La  tasa  aplicable a las  perso- 
nas que distribuyan  dividendos o utilidades, tambien apli- 
cardn la tasa'  del 35% (art. 10-A). 

Con respecto a la tasa  aplicable a las  actividades 
de ganaderia,  pesca,  agricultura, etc.  el articulo 10-B, 
sefiala  que: Las personas  morales que se dediquen 
exclusivamente a las  actividades  agricolas,  ganaderas, 
silvicolas o pesqueras,  no  Daaardq  el  impuesto sobre la 
renta por  los  ingresos  provenientes  de  las  mismas, siempre 
que no excedan  en el  ejercicio  de 20 veces  el salario minimo 
general correspondiente  al  drea  geogrdfica  del  contribuyente 
elevado al aAo,  por  cada  uno  de sus socios o asociados.  La 



1 5 2 8 3 3  

exenci6n referida, en ningtín caso  exceder6 en su totalidad 
de 200 veces el salario  minimo  general  correspondiente  al 
drea  geogrdfica de la persona  moral  elevado  al  aAo. 

Por Iíltimo, con  referencia a la tasa del ISR, el 
articulo 13, establece lo  siguiente: It Las personas  morales 
podrdn  reducir  el  impuesto  determinado en  los t6rminos del 
articulo 10 de esta  ley,  como  sigue: 

X. 50% si los  contribuyentes  estdn  dedicados  exclusi- 
vamente a la agricultura,  ganaderia,  pesca o silvicultura. 

11. 25% si  los  contribuyentes a que se refiere la 
fracci6n anterior,  industrializan sus productos. 

111. 25% si los  contribuyentes a. que se refiere la 
- fracci6n I. de este  articulo,  realizan  actividades 

comerciales o industriales en  las  que  obtengan como maxim0 
el 50% de  sus ingresos brutos. 

IV. 50% si los  contribuyentes  estdn  dedicados  exclu- 
sivamente a la  edici6n de libros. Cuando  no se dediquen 
exclusivamente a esta  actividad,  calculardn la reducci6n del 
50% sobre el  monto  del  impuesto  que  corresponda de los 
ingresos por  la  edici6n de libros,  en  los terminos del 
reglamento de esta ley. 

Para los  efectos de este titulo, se consideran 
contribuyentes dedicados  exclusivamente a las  actividades 
antes mencionadas,  aquellos  cuyos  ingresos  por  dichas 
actividades representan  cuando  menos  el 90% de sus ingresos 
totales. (VER ANEXO 2 
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Impuo8to Sobre la  Renta  a  lo8  Rosidentos on el Extranjero 

El ISR, para  los  residentes  extranjeros, se crea 
con la intensidn  de  tener  una  renta  global  mundial, y en 
Mexico pretende  gravar la parte  proporcional que de dicha 
renta mundial le  corresponde. 

Tendremos que  acostumbrarnos mds cada  día a hablar 
de conceptos multinacionales, y determinar  bases gravables 
en  forma  distinta a como  venian  haciendose.  Ahora se 
permite, inclusive  el  tomar  deducciones a prorrata  con 
residentes en  el  extranjero,  lo  que  tradicionalmente siempre 
estuvo  expresamente  prohibido.  Tambien se permite la deter- 
minaci6n presuntiva de la renta  gravable de establecimientos 
o bases fijas en  el  país. 

Es de esperarse  que en  el futuro  siga  habiendo 
adaptaciones a sistemas  fiscales  internacionales. 

El tltulo 50. de la  Ley  del Impuesto Sobre la 
Renta, se refiere especlficamente a los  residentes  en  el 
extranjero, quienes estdn  gravados  en  Mexico  por  el  ISR, 
cuando obtienen  ingresos  procedentes  de  fuentes de riqueza 
situados en el  país. 

Deduaaiono8. 
Las deducciones  que  pueden  aplicarse a los  con- 

tribuyentes del ISR, estdn  contenidas de manera  general  en 
los articulos 22 y 23, donde  se sefiala  que: 

Art. 22. "Los  contribuyentes  podrdn  efectuar  las 
deducciones siguientes: 
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I. Las devoluciones  que  se  reciban o los  descuentos o 
bonificaciones que  se  hagan atin cuando se efectfien en 
ejercicios posteriores. 

11. Las adquisiciones de mercancías  ass como de 
materias primas,  productos  semiterminados o terminados que 
utilicen para  prestar  servicios,  para  fabricar  bienes o para 
enajenarlos, disminuidas  con  las  devoluciones,  descuentos y 
bonificaciones sobre las  mismas,  efectuadas  inclusive  en 
ejercicios posteriores. 

No serdn  deducibles  conforme a esta fraccih, los 
activos fijos,  terrenos,  las  acciones,  partes  sociales, obli 
gaciones y otros  valores  mobiliarios, as€ como los t€tulos, 
valor que representen 'la propiedad de bienes,  excepto 
certificados de deposito  de  bienes o mercancías;  la  moneda 
extranjera  no  es  deducible  de  impuesto  así como las  piezas 
de oro y de plata  que  hubieran  tenido  el  cardcter de moneda 
nacional o extranjera y las  piezas  denominadas  onzas  troy. 

I11 Los gastos. 

IV. Las inversiones. 

V. La  diferencia  entre los  inventarios  'final e inicial 
de un ejercicio,  cuando el  inventario  inicial  frente  al 
mayor tratandose de contribuyentes  dedicados a la ganaderla. 

VI. Los creditos incobrables y las  perdidas. 

VI10 Las aportaciones  para  fondos de investigaci6n y 
tecnologia. 



VIII.  La creacidn o incremento  de  reservas  para  fondos 
de pensiones o jubilaciones. 

IX. Derogada. 

X. Los intereses y la perdida  inflacionaria. 

XI. Los anticipos y rendimientos  que  paguen  las 
sociedades cooperativas de produccidn. 

Art. 23. "Trathdose de personas  residentes  en  el 
extranjero que tengan uno o varios  establecimientos  perma- 
nentes en  el  pais,  podrdn  efectuar  las  deducciones que 
corresponden a las  actividades  del  establecimiento  perma- 
nente,  ya  sea  las  erogadas en  Mexico o en  cualquier  otra 
parte, adn cuando se prorrateen  con la oficina  central o sus 
establecimientos y alguno  de  ellos  se  encuentre en  el 
extranjero,  siempre  que  cumplan  con  los  requisitos  esta- 
blecidos por  esta  ley y su  reglamento. 

Con  el fin de  lograr  una  mejor  comprensi6n de la 
mecanica W e  Se incluye  en  el  manejo  de  este  impuesto a 
continuacidn analizaremos  algunos de SUS conceptos mas 
relevantes. 

A la totalidad de los  ingresos  acumulables se le 
restaran las  deducciones segtín los  articulos 22 a 31 de LISR 
para personas morales,  articulo 108 de la LISR  para  personas 
fisicas e inversiones  autorizadas, se* los  artfculos 4 1  al 
51 de la LISR  las  personas  fisicas  con  actividad  empresarial 



adicionalmente tienen permitidas  las  deducciones  personales 
para toda persona  fisica  segdn  los  artfculos 140 a 152 de la 
LISR, resultando as1 la  utilidad  fiscal. A esta se les 
disminuirdn en  su  caso  las  perdidas  fiscales  pendiente de 
aplicar  en  otros  ejercicios,  determindndose  el resultado 
fiscal al cual se aplicar6 la tasa  anual  del 36% en caso de 
las personas morales  segdn el articulo 141, el  resultado 
ser6 el  impuesto  del  ejercicio. 

Persona Moral: Las sociedades  mercantiles o perso- 
nas morales efectuardn  pagos  provisionales mensuales a 
cuenta del  impuesto  del  ejercicio a mds  tardar el dfa 11 del 
mes inmediato (artfculos 12 y 12-A de la  Ley del Impuesto 
Sobre la  Renta). 

Con  el  propdsito  de  que  los  pagos  provisionales 
mantengan relaci6n  con el  impuesto  definitivo  en  el  primer 
mes y de la segunda  mitad  del  ejercicio y en  el dltimo mes 
del mismo, se hardn  ajustes a los  citados  pagos (articulo 
12-A de la  LISR).  La  declaración  anual se hard hasta  el  mes 
de marzo del  siguiente  aAo en  que  realizo sus actividades. 

Persona Blsia8. A diferencia de la persona  moral, 
las fisicas con actividades  empresariales  presentaran 
declaraciones de pagos  provisionales a mas tardar el  dfa 17 

del mes inmediato  (articulo 111) y los  ajustes en el sgptimo 
mes del  ejercicio y en  el  dltimo  mes  del mismo. 

La declaraci6n  anual se hard  el mes de abril si- 
guiente al  aAo  en  que  realizd  sus  actividades. (VER ANEXO l) 

78 

1. .- ... . . . "  . " . I  ""..._ . . .. 



MODIFICACIONES MAS ACTUALES Y COHBNTARIOB  DBL ISR. 

De  la  Ley que  armoniza  diversas  disposiciones  con 
el acuerdo general  de  aranceles y comercio,  los tratados 
para  evitar la doble  tributacien y para  simplificaci6n 
fiscal.  La  modificacien  que  incluye  este  artículo (artículo 
go.), el cual menciona  que  se  elimina  el  plural, en el 
sentido de que  antes de la publicaci6n de esta  disposici6n 
existia la obligaci6n  de  efectuar  dos  ajustes y ahora  s610 
ser6 un ajuste. 

Articulo 12 Fraccien 111. 
Se  adiciona  un  pdrrafo  que  dice lo  siguiente: 

*%os contribuyentes  cuyos  ingresos en el  ejercicio 
inmediato anterior  no  hayan  excedido de. dos  mil millones de 
pesos,  efectuaran  pagos  provisionales  en  forma  trimestral, a 
m6s  tardar el  dia 17 de los  meses  de  abril,  julio,  octubre y 
enero del afio siguiente, a excepci6n de aquellos que puedan 
ser considerados como  una  sola  persona  moral  para efectos 
del segundo pdrrafo de la fracci6n  primera  del  articulo 32-A 

del C6digo Fiscal de la  Federaci6n. Cuando  los  contri- 
buyentes antes senalados  hubieran  efectuado  pagos  provi- 
sionales trimestrales en  los  terminos de este  pdrrafo y 
obtengan en  el  ejercicio  ingresos  acumulables  que  excedan 
del monto antes indicado,  podrdn  estar a lo  previsto  en  este 
pdrrafo en  el  ejercicio  siguiente a aquel  en  que  excedan de 
dicha cantidad. 

Tambien se adiciona  otro  parrafo  con respecto a 
las empresas escindidas, que dice  en  el  ejercicio en que se 
lleve a cabo la escisibn,  las  sociedades  escindidas, 



realizaran pagos  provisionales  en  forma  trimestral, 
tínicanente si la escidente  los  efectuaba de dicha  manera  con 
anterioridad a la  escisión. 

Articulo 12-A Fraccien 111. 

Tambih acorde  con el decreto  publicado  en la 
fecha de referencia, Clnicamente menciona  la  obligacien de 
tener que efectuar el  primer  ajuste  en  el  primer mes de la 
segunda mitad  del  ejercicio, y ya  no  dice, que tambih de- 
ber& ser  en el  Clltimo mes  del  ejercicio. (VER ANEXO l) 

Por lo tanto la conclusi6n  es  simple: todos los 
contribuyentes,  solamente  presentaran  el  primer ajuste. 

Dentro  de  este  mismo  articulo se establece  que  los 
contribuyentes que efectClen sus  pagos  provisionales en forma 
trimestral enteraran  dicha  diferencia  conjuntamente con el 
pago provisional  que  realicen  con  posterioridad a dichos 
ajustes. 

Por lo tanto si el  primer  ajuste se debe de 
efectuar en  el mes de julio,  este  deber6  enterarse  conjun- 
tamente con el  tercer  pago  provisional, y el tercer pago 
provisional contempla  los  meses de julio, agosto y 
septiembre, por lo tanto, el  entero de dicho  ajuste  sera 
hasta el  mes  de octubre,  antes  del  dia 17, condicionando tan 
s610 haber tenido menos  de $ 2,000 O 0 0  000.00 de ingresos  al 
ano anterior. 

Finalmente  habrS  que  destacar  en la fracci6n IV, 
de este mismo articulo se pretende  que  los  pagos  provisio- 



nales que se vayan a efectuar  mantengan  una  relacien con el 
impuesto  definitivo. 

Se  establece tambih que  estos  pagos  provisionales 
se podrdn disminuir  cumpliendo  los  requisitos  que sefiale el 
reglamento de esta  ley,  pero st adiciona  lo  siguiente: **En 
ningGn caso se dejara  de  causar  recargos  por  las  diferencias 
que en su caso resulten  contra  el  monto  que  efectivamente se 
entere,  con  el que se debi6 de  haber  enterado de no tomar el 
beneficio que establece  esta  fraccidn. 

Se  reestructuran  las  disposiciones relativas a la 
fracci6n I, relativas  al  otorgamiento de donativos, a que 
Gnicamente se aceptardn  donativos a los que estdn 
contemplados en  el  articulo  70,  fraccidn 6a., como son 
instituciones de ensefianza con  autorizaci6n de acuerdo con 
la  Ley  Federal de Educaci6n y finalmente a la fraccien loa. 
Asociaciones o Sociedades  Civiles  organizadas con fines 
lucrativos,  cientificos o tecnol6gicos. Y establece en esta 
misma disposicih otra  serie de limitaci6n  para  poder 
otorgar  donativos. 

Hodif  ioaciones  de1 ROgimen Simplifioado de Las 
Persona8 Morales. 

Articulo 67. Se  establece  tambien la posibilidad 
de poder  efectuar  pagos  provisionales a los contribuyentes 
de este título que en  el  ejercicio  inmediato  anterior  no 
hayan excedido de $ 2 , 0 0 0 * 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 .  



Do laa Peraonas  Horalea no Contribuyontea. 

En  el Articulo 70 fraccien XIa. se eliminan de 
este concepto las  actividades  religiosas y deportivas. 

Al mismo tiempo se  abre una  nueva  fracci6n que se 
refiere a las  asociaciones o sociedades  civiles  organizadas 
con fines politicos,  deportivos o religiosos. 

ArtSculo 70-B. Esta disposicien es nueva, y se 
establece en  las  condiciones  que  deberan  cumplir  para  ser 
consideradas como instituciones  autorizadas  para  recibir 
donativos, en  los  terminos  de  esta ley. 

El articulo 72. En  esta disposicien, ' se hace 
referencia a las  obligaciones de las  personas morales no 
contribuyentes e incorpora la fracci6n XVI. a cumplir  con 
todas las demtis obligaciones  que  establece  este  tipo. 

Artlculo 77. Tanto en  la fraccien I11 y la X, con 
el articulo 77-A, (NUEVO), se esttin incorporando todas las 
excensiones relativas a los  retiros  que  hagan  los trabajado 
res provenientes de las  cuentas  individuales de ahorro 
constituidas en  los  terminos de la  ley del  IMSS.  Es decir, 
todo lo relativo al SAR (Sistema  de  Ahorro  para  el  Retiro). 

Artfculo 80. Se  establece  en  esta  disposicien que 
quienes hagan pagos provisionales  en  forma  trimestral, hartin 
tambien la retencien y entero  de  este  impuesto  en  forma 
trimestral. 



Articulo 81. Con  respecto  al  cdlculo  del  impuesto 
anual, la fraccidn 111, se  deroga,  donde se establecia la 
obligacidn de presentar  declaraciones a quienes  obtuvieron 
mds de 5 salarios minimos anuales. 

Articulo 82. De  la obligaci6n  de  los  sujetos, la 
fracci6n I11 en  su  inciso B, se  modifica  con  una  obligacidn 
para  el  retenedor  cuando se hubiera  comunicado  por  escrito 
al retenedor que se  presentara  declaraci6n  anual,  es  decir, 
esto es la  excepci6n. 

Personas  Fisic8s que Re8liaan  Actividadea  Elprea8riales. 

El cambio es  congruente  con  el de las  personas 
morales y tan s6lo  establece  que  en  el  septimo mes del 
ejercicio,  los  contribuyentes  ajustardn sus pagos  provi- 
sionales, conforme a lo  siguiente. 

El cambio  es  que tan s610  la obligaci6n se con- 
centra a un solo ajuste y el  tíltimo pdrrafo de esta  misma 
disposici6n establece  que  los  contribuyentes cuyos ingresos 
totales en el; ejercicio  inmediato  anterior  no  hayan  excedido 
de $ 2,000,000,000. efectuardn  pagos  provisionales a que se 
refiere este articulo  en  forma  trimestral,  es  decir que hay 
congruencia entre  personas  morales y personas  fisicas. 

Articulo 140. Son  las  mismas  limitaciones  en 
cuanto a la deducci6n  con  respecto a donativos. 

Dentro de esta  misma  disposici6n  la  fraccien V 
incorpora sin duda  algo  muy  novedoso, que son las 
aportaciones voluntarias  al SAR, claro  esta con una 



limitacien,  que  no  exceda  del 2% de  su  salario  base de 
cotizacien sin que  esta tíltima pueda  ser  superior a 10  veces 
su salario mfnimo  general  que  rige  en el D.F. 

IV.2. EL CASO  DEL 1.V.A. 

Antecedente  Generales. 
El Impuesto  al  Valor  Agregado, surgi6 en  el  aAo de 

1919 y fue creado  como una  premisa de pago  por  Frederick  Von 
Siemens, este impuesto,  tenia la facultad  de  fraccionarse  en 
tantas partes y en funci6n de cada  una de las  etapas  por  las 
que tenía que pasar  el  bien,  hasta  llegar  al  consumidor 
final. 

Con  el  transcurso  del  tiempo,  su desarrollo ha 
sido paulatino  en  los  diferentes  paises  que  lo  han  aplicado 
con  lo que tenemos que en  paises  como:  Alemania,  Francia, 
BIlgica e Italia;  el  rengl6n m6s importante  en  lo  que  se 
refiere a recaudacien de impuestos, se concentra  en  el  IVA a 
diferencia de otros  paises  como  Suiza,  Noruega e Inglaterra 
para que se tribute en  funci6n de quien  percibe mayores 
ingresos. 

El Impuosto al Valor  Agregado Para W&xico 

Hace mas de 30 anos,  en 1948, se implant6  en 
MIxico el  Impuesto  General  sobre  Ingresos  Mercantiles,  con 
el  prop6sito de sustituir la .parte  relativa  al  Impuesto 
General del  Timbre,  que  resultaba  obsoleto  para  gravar  el 
comercio y la industria,  as$  como  suprimir  los  gravdmenes 
sobre patente o sobre  giros  comerciales  que  existian  en  las 
diversas entidades  federativas  del  pals, cuyas tasas y 



tratamientos diferentes  hacian  dificil  para el causante 
cumplir con sus obligaciones  fiscales. El Gobierno 
Federal,  lleg6 a la conclusión  que  debido a la etapa  por la 
que pasaba  Mgxico,  no  permitia la implantaci6n de un  sistema 
con las  caracteristicas  del  IVA,  por lo que surge el 
Impuesto Sobre Ingresos  Mercantiles.  Desde  entonces, se 
fueron superando  circunstancias  adversas  que  presentaba 
dicho impuesto. 

Con  el  Impuesto  Federal  sobre  Ingreso  Mercantiles, 
se trat6  de establecer  un  impuesto  sencillo y fdcil de 
administrar, con una  sola  tasa  que  afectara todas y cada  una 
de las etapas de industrializaci6n o de comercializaci6n de 
bienes o servicios,  siempre  que tales operaciones  fueran de 
cardcter mercantil. 

A partir de aquel  aAo, la  ley  ha sufrido  innume- 
rables reformas,  entre  las  cuales  destaca la de 1971 en que 
se establecid la tasa  especial  del  lo%,  con  el  prop6sito de 
igualar la carga  fiscal de productos de consumo  necesario 
con la de ciertos productos  suntuarios,  que  por sus pocas 
etapas de comercializaci6n  resultaban  menos gravados que 
aquellos que tienen un  proceso de comercializaci6n mds 
largo.  Conviene  resaltar  que  en  aquel  entonces,  1971, la 
tasa general del 3% en  varias  etapas, se consider6 al 
especial del 10%. 

Por fin,  con  el  prop6sito  de  hacer  una  verdadera 
reforma impositiva y mejorar  cada  vez  mds  su  estructura 
tributaria, ademds de las  ventajas  que  este  impuesto 
representa, M6xico  decide  adoptar  el  Impuesto  al  Valor 
Agregado, mediante la promulgaci6n  publicadas  en  el  Diario 



Oficial de la Federaci6n el 29 de diciembre de 1978, para 
venir este a substituir el  Impuesto  Federal Sobre Ingresos 
Mercantiles. 

El gobierno en  realidad,  publica  este  impuesto un 
aAo antes de que  entrara  en  vigor,  debido a las radicales 
diferencias que  existian  entre  los  dos  impuestos, ademas de 
permitir la familiarizaci6n  con la nueva ley. Posteriormente 
en el  Diario  Oficial  de la Federaci6n, se publicaron  las 
reformas de ley con  fecha 31 de  diciembre  de  1979  ya  que 
este entrarla  en  vigor a partir  del lo. de enero de 1980. 



CARACTERISTICAS  COMPARATIVAS DEL IVA  CO#  RBSPBCTO 
AL INPUESTO FEDERAL SOBRE IBWRESOB HBRCAHTILES. 

IMPUESTO FEDERAL  SOBRE IMPUESTO  AL  VALOR  AGREGADO 
INGRESOS MERCANTILES (IVA) 

Impuesto a las  ventas - Impuesto a las  ventas 
Indirecto - Indirecto 
De cardcter  general - De cardcter  general 
Grava todas las  etapas - Grava todas las  etapas 
Acumulativo - No acumulativo 
No neutral - Neutral 
Impreciso en  su  monto - Preciso  en  el  Monto de 
en  casos  de exportacidn.  los  impuestos  indirec- 
(CEDI) 
Discrimina  productos 
nacionales en  relacidn 
con los  importados. 
Posibilita la evasidn 
Difkil de administrar 
MClltiples exenciones 
Varias  tasas:  Una  ge- 
neral y cinco espec. 

tos a devolver  en 
exportacidn 

- Iguala la carga  fiscal 
de  productos  importados 
en relacibn con los 
nacionales 

- Desalienta y dificulta 
la evasidn 

- Relativamente  fdcil de 
administrar. 

Conaopto.  Podemos  definir  el  IVA, como el 
gravamen que corresponde  al  valor  que se le agrega a los 
bienes y servicios al  pasar  por  las  diferentes  etapas de 
produccidn o de comercializaci6n,  esto  sin  incluir  el  propio 
impuesto ya que por  manifestacibn  expresa de la  ley,  no se 
puede considerar que  forma  parte  del  precio.  Desde  un  punto 
de vista  econbmico, el Impuesto  al  Valor  Agregado es el 



gravamen que corresponde  al  valor  que se genera 'o agrega en 
el acto o actividad  realizado  por  una  persona  en  cada  etapa 
de la actividad  econ6mica. 

De  las  disposiciones  de la  Ley del  Impuesto  al 
Valor  Agregado,  este  gravamen  es  el  saldo  a  cargo o a  favor 
del contribuyente  que  resulta de restar  del  impuesto  causado 
en el ejercicio  fiscal,  el  que  le  fue  trasladado  por  sus 
proveedores de bienes o prestadores de servicios  y  el  pagado 
por el propio  contribuyente  en  sus  importaciones  en  ese 
mismo ejercicio. 

Di8pO8iCiOnOS Gonorales do la LEY. De  acuerdo al 
articulo lo. de la  Ley  del  Impuesto  al  Valor  Agregado,  estdn 
obligadas  al  pago  del  este  impuesto,  las  personas  frsicas  y 
morales que en  territorio  nacional,  realicen  actos o 
actividades  como  las  siguiente: 

I. Enajenaci6n de Bienes 

11. Prestacidn de servicios  independientes 

111. Otorguen  el  uso o goce  temporal de bienes 

IV. Importen  bienes o servicios 

Objoto. Grava la  ena  jenacibn  de  bienes,  la  presta- 
cibn de servicios  independiente, la concesibn  del  uso o goce 
temporal de bienes  y la importacidn de bienes o servicios, 
sin exigir  el  requisito de la mercantilidad  ni la caracterig 
tica de la  habitualidad.  Concretamente,  podemos  mencionar 
como objetos de este  gravamen  a  las  siguientes  actividades: 



- Enajenacidn de bienes. 

- Prestacidn  de  servicios  independientes. 

- La concesión  del  uso o goce  temporal de bienes. 
- La  importacidn de bienes y servicios. 

Sujeto. La  persona  fisica o moral o la unidad 
econdmica que realice el  acto o actividad gravados 
incluyendo a las  entidades  gubernamentales cuando los 
efecttíen y no  correspondan a sus funciones de derecho 
ptíblico, as1 como los  organismos  descentralizados y las 
demds personas exentas  de  otros  gravbmenes.  Para  ser sujeto 
no se requiere de  que la persona  sea  comerciante,  que  el 
acto sea de naturaleza  mercantil o -que acttíe en  forma 
habitual. Los sujetos de este  impuesto  por  lo  tanto, son las 
personas y unidades  econdmicas que: 

- Enajenen  bienes. 
- Presten  servicios  independientes. 
- Concedan  el  uso o goce  temporal de bienes. 
- Importen  bienes o servicios. 

Base. El impuesto se causa  sobre  el  valor total 
de los actos o actividades  gravados,  incluyendo  cualquier 
cantidad que lo  adiciones.  Del  monto  del  impuesto  que se 
genera, debe deducir  el  que  le  fue trasladado al 
contribuyente y el  que  Bste  page  en la importacidn,  para 
enterar  al  fisco sdlo la  diferencia. A s i ,  del  gravamen  que 
el causante cobra a sus clientes,  obtiene la suma  necesaria 
para recuperar el que al 61 le cobraron sus proveedores y el 



que page en la  importacibn,  quedandole,  en su caso, la 
cantidad  necesaria  para  pagarle  al  fisco  cuando  el  saldo  es 
en su contra. 

Talra. De  acuerdo  a  las  ultimas  disposiciones de 
la  ley, se reduce la tasa  del  este  impuesto  del 15% o del 
20% al lo%, ello  de  acuerdo  al vvDecreto por que se exime 
parcialmente  del  pago  del  impuesto  al  Valor agregadovv, donde 
en su Articulo  Unico, se especifica que: Se exime  en  una 
tercera  parte  del  impuesto  al  valor  agregado  para  quedar  en 
lo%, el  gravamen  sobre  los  actos o actividades  a  los que les 
es aplicable la tasa  a  que  se  refiere  el  segundo  pdrrafo  del 
articulo lo. de la  Ley  del  Impuesto  al  Valor  Agregado. 

De  acuerdo  a  las  reformas,  publicadas  en  el  Diario 
Oficial  del 21 de  noviembre de 1991, IvEl impuesto se 
calculara  aplicando  a  los  valores  que seflala esta  Ley, la 
tasa del 10%. El  impuesto  al  valor  agregado  en ningtin caso 
se considerara que forma parte  de  dichos  valores. 

Es  importante  aclarar  que  lo  dispuesto  en  el 
pdrrafo  anterior,  no se aplicara  a  los  actos o actividades 
que se realicen  en  las  franjas  fronterizas o zonas  libres 
del pais,  donde la tasa  es  del 6% cuando  los  actos o 
actividades  gravddos  son  realizados  por  residente  en  ellas 
dentro de esa  regibn. 

A  continuacibn,  analizaremos  algunos  conceptos 
relacionados  con  este  impuesto,  con  el  fin de comprender 
mejor su mecSnica de funcionamiento. 



Traslaoi6n. Es  el  cobro o cago  que hace el 
contribuyente al  adquirente o usuario  del  bien o al  receptor 
del servicio,  de  un  monto  equivalente  al  impuesto  que se 
causa por  el  acto o actividad  gravados. 

La  traslacien  del  impuesto  es  obligatoria  en  forma 
expresa y por  separado  del  valor de la operacih y por  ello 
todos los  adquirentes de bienes o servicios  estdn  obligados 
a aceptarla, inclusive  las  entidades  gubernamentales, 
organismos descentralizados y demds  personas  aun cuando se 
encuentren exentas de otros impuestos. 

Este fenheno de la traslacien  obligatoria es 
fundamental para que opere  el  mecanismo de aplicacien del 
impuesto,  pues de la existencia  del  documento  en  que  conste 
expresamente y por  separado  el  monto  del  gravamen,  depende 
la posibilidad  del  acreditamiento  para  el  adquirente cuando 
sea causante del Impuesto  al  Valor  Agregado. 

Aaredituionto. Esta  es  la operacien  consistente 
en restar del  impuesto  que se causa,  el  impuesto trasladado 
al contribuyente y el  pagado  por  O1  en  la  importacien.  Para 
el  acreditamiento,  deben  reunirse  los  requisitos  siguientes: 

Ser  sujeto  del  Impuesto. 

Realizar  los  actos o actividades  por  los que 

Que los  bienes o servicios  adquiridos  sean  estricta- 
mente indispensables  para la realizacien de los 
actos o actividades  gravados.  Cuando se trate de 
autom6viles,  aeronaves,  embarcaciones,  obsequios, 
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atenciones, etc.,  ser&  acreditable  el impuesto si el 
gasto efectuado o las  erogaciones  son  deducibles 
para  fines  del  Impuesto  sobre la  Renta. 

d)  Demostrar  con la documentaci6n  que  satisfaga  requi- 
sitos fiscales,  que  el  impuesto  le  fue trasladado en 
forma  expresa y por  separado  del  precio. 

Es importante  destacar  que  no se tiene derecho al 
acreditamiento, cuando el contribuyente  destina o utiliza 
los  bienes o servicios  para la realizaci6n de actos o 
actividades exentos.  Esta  regla  no se aplica a las 
exportaciones ni  en la primera  enajenaci6n de maquinaria y 
equipo que Gnicamente  sea  susceptible de ser  utilizado en la 
agricultura o ganaderla, as€ como de fertilizantes, a pesar 
de  que por ellas no se paga  el  impuesto. 

Prorrateo en e1  Acredituiento. Cuando  un  mismo 
contribuyente realice  actividades  gravadas y exentas,  s610 
puede acreditar  el  impuesto  que le  fue  trasladado o que pag6 
en  la importaci6n,  respecto  de  los  bienes o servicios 
utilizados en  la consecuci6n  de la actividad  gravad, siempre 
que sea perfectamente  identificable  el  destino de aquellos. 

Cuando  esa  identificaci6n  no  sea  posible de hacer, 
el  acreditamiento  procede  Gnicamente en  el porcentaje  que 
represente el  valor de los  actos  gravados  en  el  valor total 
de las  actividades  realizadas  por el contribuyente  en  el 
ejercicio fiscal. 

Como se indic6  en  el  punto  anterior,  las 
exportaciones y la  enajenacien de primera  mano de maquinaria 



y equipo  agropecuario y de fertilizante,  permiten  el 
acreditamiento  aun  cuando  estdn  exentas. 

Periodo  de  Acreditamiento.  el  acreditamiento 
opera  mensualmente  contra  el  impuesto  causado  en  el  mismo 
perlodo. 

Momento  de Caucraci6n.  En terminos  generales,  el 
impuesto se causa  cuando se observa la primera  manifestacibn 
objetiva de la realizacidn  del  acto o actividad  gravados o 
cuando son exigibles  las  contraprestaciones. 

MODI:BICACIO#ES. 
Para  el aiio de 1992, el  IVA,  ha sufrido- algunas 

modificaciones  importantes,  mismas  que  a  continuaci6n 
sefialamos: 

No podemos  olvidar,  que  con la publicaci6n  del 
Diario  Oficial  del 21 de  noviembre de 1991, se dieron  en 
forma  anticipada  cambios  a  esta  ley,  originados  por  el 
PACTO. 

Se modifica la tasa  del  impuesto,  ya que se 
establece  como  tasa  general la del  10%  eliminandose la tasa 
del 6% vigente  en  las  franjas  fronterizas y la del 20% 
sefialada para  artlculos  suntuarios. 

Agua  no  Gaseosa  ni Compuesto. Queda  gravada  a 
partir  del 22 de noviembre  de  1991,  con la tasa del 10% 
cuando su presentaci6n  sea en envases  menores de diez 
litros. 

1 



Alimentos  Preparados.  Quedan  gravados con la tasa 
del lo%, cuando sean  preparados  para  su  consumo  en  el  lugar 
O establecimiento en  el  que  se  enajenen,  aunque  el 
establecimiento en cuestih, no  tenga  instalaciones  para  ser 
consumidos ah$. 

Exencien  por  Realizar  Operaciones  con el Pdblico 
en  General.  Se  establece  que  dnicamente  sera  aplicable  esta 
exencidn para los contribuyentes  que  realicen  actividades 
empresariales y dnicamente  por  enajenaci6n de bienes o por 
prestacien de servicios.  Adicionalmente se establece que 
tambien podrdn  gozar de la exencien  las  personas flsicas que 
se dediquen a las  actividades agrkolas o pesqueras  aunque 
no realicen todas sus operaciones  con  pdblico  en  general. 

IVA  en  Enajenaci6n.  Se  elimina  la  exclusi6n  que 
estaba  vigente  para la escisi6n y para  la fusi6n, lo que 
implica la causaci6n  del  mismo  sobre  los  bienes que se 
traspasen con el  motivo  de  estos  procesos  jurldicos,  sin 
cumplir limitaciones  establecidas  en  el  C6digo  Fiscal de la 
Federaci6n a partir  del lo. de  enero de 1992. 

Exenci6n en  Enajenacien. Se  incorpora  dentro de 
este tratamiento el  oro, la joyerla, la orfebrerla,  piezas 
de ornamento o artlsticas,  cuando  dicha  enajenaci6n  no se 
realice al menudeo  ni  en  pdblico  en  general. 

Tiendas Sindicales.  Estas,  quedan  gravadas  con  el 
IVA . 

IVA  en  Intereses.  Se  causara  sobre  los  intereses 
bancarios que se den  para  fines  distintos a la adquisici6n 
de bienes de inversidn  en  actividades  empresariales, 



otorgamiento del  uso o goce  temporal  de  bienes  inmuebles y 
prestacien de servicios  independientes.  Quedan excluidos los 
prevenientes de creditos  hipotecarios.  Tanbien  quedan 
comprendidos dentro  del  gravamen  citado  los  intereses  que 
provengan de creditos  otorgados a traves de tarjetas de 
credito, a partir de que se inicie  su  causaci6n. 

IVA  en  Boletos  de  Teatro,  Cine y Circo. Se 
excepttian de la exencien  cuando  exista  un  convenio  entre la 
entidad  federativa o del  Distrito  Federal y la Federaci6n. 

IV.3. EL CASO DEL 2% AL ACTIVO. 

El  impuesto  del 2% al  Activo de las  empresas,  ha 
causado controversias: se ha vertido  mucha  tinta y se han 
dado muchas opiniones en  pro y en  contra, a continuaci6n se 
exponen  los  antecedentes y estructura  de  este  impuesto. 

Antecedentes. 

El 30 de marzo de 1989 se public6  en  el  Diario 
Oficial de la Federaci6n el  esperado  reglamento de la  Ley 
del Impuesto al  Activo de las  empresas, la cual desde el lo. 
de enero de ese  ano  caus6  mucha  inquietud  entre  los sujetos 
implicados y tambien entre  las  que  en  ese  momento  no se 
veian afectados directamente. 

En  la exposici6n de motivos de la  ley de Ingresos 
de la Federaci6n para 1989, se propone  este  nuevo  gravamen, 
que se supone tiende a mejorar la equidad y la eficiencia 
del sistema fiscal. Se argumenta que la mayoria de las 
empresas,  el 71%, segtín el  dictamen de la Cdmara de 



Diputados,  presenta la declaracibn  del  Impuesto  Sobre la 
Renta sin pago,  situacidn  que  este  impuesto tiende a 
aliviar.  Esta  primera  argumentación  conlleva  entre  lSneas 
la afirmación  de  que  ello  obedece  a  tdcticas de elusibn o 
evasi6n  fiscal,  ya  que se desconocen  hechos tales como los 
efectos de la crisis  en  algunos  sectores  de la economia;  las 
desviaciones  originadas  por la reciente  inflación  casi 
galopante  y la lentitud  en la reacci6n de los  brganos 
encargados de adecuar  a tal realidad la legislaci6n  fiscal; 
el  crecimiento  de la economfa  subterrbnea, en la cual no se 
presentan  declaraciones  ni  siquiera "en  cero". Pero  antes 
de dar algtin punto de vista  en  particular,  primero  hay  que 
analizar y conocer  que  es  el  Impuesto  al 2% al  Activo de la 
Empresas. 

Los objetivos  fundamentales de las  Reformas  fis- 
cales desde 1989, buscan  recaudar m6s impuestos  para  poder 
financiar el gasto ptiblico, y por otro  lado tambih se 
afirma  en la exposici6n  de  motivos de la misceldnea  fiscal, 
que trata de promover la  inversibn. Para  fundamentar  el 
fortalecimiento de los  ingresos p~blicos sin afectar la 
estabilidad de precios.  Asf,  se  crea  el  impuesto  a  los 
activos  netos de las  empresas  con la  idea de generar  ingre- 
sos adicionales importantes'y regularizar  el  cumplimiento de 
obligaciones  fiscales de la  empresa. 



Segfín el  artículo lo. de la  Ley del Impuesto al 
Activo (LIA) 3 .  

Son sujetos  de  este  impuesto,  las  sociedades  mer- 
cantiles y personas  físicas,  residentes  en  Mexico  que  rea- 
lizan  actividades  empresariales,  por  su  activo,  cualquiera 
que sea su ubicaci6n  as5  como  los  residentes en el 
extranjero con establecimiento  permanente  en  el  país,  las 
personas que otorguen el  uso o goce  temporal de bienes  para 
la actividad  empresarial  de  otro  contribuyente y las 
asociaciones y sociedades  civiles  que  lleven a cabo 
actividades mercantiles. 

El  Valor del Activo. 4 

Se clasifica  de la siguiente  manera: 

Base:  La  base  se  detrermina de acuerdo con el 
artículo 20. de la  Ley del  Impuesto  al  Activo de las 
Empresas,  el  cual lo  plantea  de  la siguiente forma: 

a) Activos financieros: 

Efectivo  en  caja,  inversiones en títulos de cridito 
(excepto acciones),  cuentas y documentos  por  cobrar,  excepto 
pagos provisionales y saldos a favor de contribuciones, y 
estlZmulos por  aplicar. 

-Intereses  devengados a favor y no cobrados. 
Estos activos se valuardn  en  su  caso  al tipo de cambio del 

Disposici6n Publicada en  el  Diario  Oficial de la 
Federaci6n del 31 de diciembre  de 1988. Incluye reformas 
hasta las  publicadas el 28 de  diciembre de 1988. 
Articulos que lo  apoyan; 2, 3 y 4 LIAC. 



primer  dfa de cada mes y cuando  no  sea  aplicable  al tipo de 
cambio controlado,  al  bancario  con el que  inicien 
operaciones las  instituciones  de  cr4dito. El valor de estos 
activos se determinar6  sumando  los  promedios  mensuales  del 
ejercicio. 

b) Activos  fijos,  gastos y cargos  diferido^:^ 
Se actualiza el  saldo  por  deducir  al  iniciar  el 

ejercicio,  conforme  al  ISR, art. 41 y 47, y se le  resta la 
mitad de la deducci6n  procedente semn dicha ley.  El 
resultado se divide  entre el nhero de  meses  del  ejercicio y 
el coeficiente se multiplica  por  el nClmero de meses que se 
utiliz6 el  bien  en  el  ejercicio. 

En  el caso  de  deducci6n  inmediata,  la  parte  no 
deducible actualizada,  sigue  el  mismo  procedimiento  anterior 
y solamente por  los  anos  en  que  se  habrfan  afectado los  
resultados con la deducci6n de estas  inversiones  en  los 
t6rminos normales de la  ley  del  ISR, tasas mdximas  fiscales. 

La  actualizacien  efectuada  es  por  lo tanto desde 
el mes de adquisici6n  hasta  el Clltimo mes de la primera 
mitad  del  ejercicio. 

c) Terrenos. 
En  este caso a diferencia de los  activos  fijos, 

solamente se actualizan  los  valores  al  iniciar  el  ejercicio 
desde el  primer mes hasta  el Clltimo de la primera  mitad  del 
ejercicio;  el  resultado  tambien se divide  entre  los  meses 

La  explicaci6n de c6mo se efectda  el  procedimiento de los 
incisos, se explicara  con  ejemplos  en la parte  mecdnica  de 
los impuestos. 



del ejercicio y el  coeficiente se multiplica  por nbero de 
meses en que se tuvo el  terreno. 

d) Inventarios. 

El promedio  del  inventario  de  materias  primas,  produc- 
tos semiterminados y terminados se determinan sumando los 
saldos iniciales y finales y se divide  entre  dos.  Deberdn 
estar valuados conforme  al  metodo  implantado. 

e) Deduccibn  Opcional. 
De  la  suma  de  los  activos  ya  sefialados se podrd 

deducir  el  valor  promedio  de  las  deudas en moneda  nacional 
con empresas residentes en  Mexico,  excepto  las  controladas 
con el  sistema  financiero o su  intermediacien.  Aqui es 
notorio que existe  inequidad  de  estas  dos  opciones,  pues 
notese que se10 se deducen  las  deudas  con  empresas,  no 
personas fisicas sin  esta  actividad  ni  accionistas. 

El promedio  anterior  se  calcula  sumando  los  pro- 
medios mensuales  del  ejercicio y dividiendo  el  resultado 
entre el  mismo nbero de meses. Al no  establecer  los  prome- 
dios mensuales se recomienda  utilizar  el  saldo  inicial mas 
saldo final  entre  dos, ya- que  expresamente  estdn  dejando 
fuera a las deudas contratadas  con el  sistema  financiero. 

Al hablar  de  valor  promedio  de  las  deudas,  es 
necesario considerar la suma  de  los  promedios  mensuales. 
Esta  aclaracien  deberd  hacerse en  circular  misceldnea o bien 
solicitar una  resoluci6n  al  respecto  ya  que  su  inequidad  es 
mds notoria. 



La  diferencia  anterior  serd  el  valor  del  activo 
del ejercicio  sobre el  cual  se  aplicara  la tasa del 2%. 

La Tasa.  La tasa de  este  impuesto, es precisamente  el 
2%. Las  tasas fijas  no  toman  en  cuenta la capacidad 
contributiva  del  sujeto lo cual  las  hace  tambien  anticons- 
titucionales. 
Doolaraai6n  Anual y Pago8 Provisionrlos. 6 

a) Conjuntamente  con la declaraci6n  del ISR y ante  las 
oficinas autorizadas, los  contribuyentes  deberdn  presentar 
su  declaraci6n  del  ejercicio,  dentro  de  los tres meses 
siguientes a la terminaci6n  de este. 

b)  Podrd  acreditarse  una  cantidad  equivalente a la 
efectivamente pagada  contra  las  cantidades a cargo  en  el  ISR 
del ejercicio,  inclusive  pagos  provisionales  del  ejercicio y 
de los tres siguientes. Lo anterior  solamente  por  activi- 
dades empresariales,  por lo  que  los  arrendadores  no tendrdn 
esta  opci6n,  lo  cual  algunos  consideran  anticonstitucional. 

Es  muy  importante sefialar que  en  el  ISR,  no se 
considera que  sea  acreditable  el  impuesto  del 2% al  activo 
de las empresas. 

El excedente  acreditable  podrd  actualizarse,  no 
dar&  lugar a devoluci6n y no  podrd efectuarse  acreditamiento 
contra impuestos  retenidos a cargo  del  contribuyente. 

Basado en los  articulos 7, 8, y 9 de la  Ley del Impuesto 
al  Activo, 1989. 



c) Los pagos  provisionales  serdn:  un  primer  pago 
trimestral y nueve  mensuales a mds tardar  el  dla 17 del 40. 
mes y de cada  uno de los  meses  siguientes  del  ejercicio.  Si 
el  contribuyente tiene ejercicio  montado  efectuara  estos 
pagos a partir  del  mes  de  abril  de 1989, pero si su 
ejercicio  terminara en  marzo,  finicamente  efectuara el  pago 
del  ejercicio, que serd  en  proporcien  al ntímero de meses que 
corresponda a 1989 y en  adelante. 

Esto Clltimo tambih es  aplicable  para todos los 
ejercicios montados  que  terminen de abril  en  adelante y que 
para este efecto. se consideran  iniciados  el lo. de enero de 
1989. 

d) Es  necesario  determinar el  impuesto  correspondiente 
al ejercicio inmediato  anterior,  en  este caso 1988 si 
coincidie con el  aAo  natural,  actualizado  con  el  factor  del 
dltimo mes de la primera  mitad  al Clltimo mes de dicho 
ejercicio y dividir  entre 12 para  así  conocer  el  pago 
provisional mensual. 

El  primer  pago  trimestral es el  equivalente  al 
mensual  multiplicando  por  tres y para  poder  acreditar tiene 
que haberse pagado  efectivamente.  Este  comentario  es 
aplicable a todos los  demds  pagos  provisionales que tendrdn 
que  efectuarse  previamente a los  del ISR. 

e) Los pagos  provisionales se podran  disminuir  cum- 
pliendo los requisitos  que sefiale  el reglamento  de  esta  ley, 
el cual debera ser publicado  con la debida  anticipacien y 
previamente al  primer  pago  trimestral. 
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Oficial  del 31 de diciembre  de 1988) nos  encontramos  que se 
habían agregado  unos  renglones  adicionales  al  final del 
artkulo lo, que a la  letra  dicen: 

I) .  . . las  personas,  distintas a las seflaladas en 
este  parrafo,  que  otorguen el  uso o goce  temporal de bienes 
que se utilizan en  la  actividad empresarial de otro 
contribuyente de  los  mencionados  en  dicho  pbrrafo,  estan 
obligados al  pago  del  impuesto  dnicamente  por  esos bienes". 9 

arodifioaeionos para 1992. 

Hubo otras  modificaciones  al texto original,  entre 
las que destaca la de haber  cambiado la naturaleza de este 
impuesto de complementario a suplementario  del  impuesto 
sobre la renta,  pero  esta  adici6n  en  especial  ha  puesto  en 
situaci6n complicada a todos los arrendadores que rentan 
bienes a empresarios,  pues si no  tienen  impuesto sobre la 
renta causado por  actividades  empresariales, que  es lo mas 
frecuente,  el  total  del 2% del  Impuesto  al  Activo de las 
Empresas  causado  sera a su  cargo. 

Las reformas a la  Ley del I A ,  aprobadas  por  el H. 
Congreso de la Uni6n  en 1990 y 1991 hacen  necesario  adecuar 
el Reglamento de la  ley  citada;  es conveniente  actualizar 
las disposiciones del  Reglamento  de la  ley citada, de manera 
congruente a las  modificaciones  que se realizan a otros 
reglamentos en  materia  fiscal,  con el prop6sito de facilitar 
a los contribuyentes el  cumplimiento de  sus obligaciones. 
Por ello resulta  adecuado  incorporar  algunas  disposiciones 
que aconseja la experiencia  adquirida  en  su  aplicaci6n. 
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miento financiero,  en  los  t6rminos  de  C6digo  Fiscal de la 
Federaci6n. 

Articulo 60. ... Tratandose  de  inmuebles  declarados o 
catalogados como monumentos  artisticos,  histdricos o 
patrimoniales por  el  Instituto  Nacional  de  Bella  Artes, que 
cuentan con  certificado  de  restauraci6n  expedido  por la 
autoridad  competente, la perdida  de  valor a que se refiere 
el  pdrrafo  anterior ser6 del 10% del  monto  original de la 
inversi6n;  por  cada afio transcurrido. 

Articulo 60.-A. Se deroga. 
ArtlLculo 100. Las personas  fisicas  que  no realicen 
actividades empresariales,  para  determinar  el  impuesto a su 
cargo podrdn  aplicar en  lugar  del  factor de actualizacidn 
previsto en la fracci6n I1 del  articulo 70. de la Ley  del 
ISR, el  factor  correspondiente  al ntímero de aAos  compren- 
didos en  el  periodo a que  se  refiere la actualizacidn, de 
conformidad con la tabla  de  factores de activos  fijos, 
gastos y cargos diferidos y de  terrenos  que de a conocer la 
SecretarSa  mediante  reglas  de  caracter  general,  en los 
terminos  de los  dispuesto  por la fraccidn I1 y el  penClltimo 
pdrrafo del  articulo 12 de la  ley. 

Articulo 15-A. Para  los  efectos de lo  dispuesto  en el 
primer  pdrrafo  del  articulo 50.-A de la  ley,  los contri- 
buyentes actualizaran el  impuesto  que  les  hubiera  corres- 
pondido de no  haber  ejercido la opci6n a que se refiere el 
citado articulo. 

Articulo 16. Para  los  efectos  del  pendltimo  parrafo 
del articulo 60. de la  ley,  se  considera  ejercicio de inicio 
de actividades, aquel  en  que el contribuyente  comience a 
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presentar, o deba  comenzar a presentar,  las  declaraciones  de 
pago  provisional  del  impuesto  sobre la renta  incluso  cuando 
se presenten  sin el  pago  de  dicho  impuesto. 

Articulo 17. Los  contribuyentes  que  en  los terminos 
del articulo 60. -A de la  Ley opten  por  pagar  por  cuenta y 
orden de una  empresa de comercio  exterior  el  impuesto a que 
esta tiltima le  corresponda  por  creditos  que  le  otorguen, 
podrdn deducir  de  dichos  creditos, la parte  de  los  promedios 
mensuales de los  pasivos  deducibles  por la empresa  en  los 
terminos de la  ley y este  Reglamento,  en la proporci6n en 
que el monto de los  creditos  concedidos  al  contribuyente 
representen respecto  del  total de creditos  concedidos  por la 
empresa a cualquier  persona .en el  persodo  por  el -cual el 
contribuyente que  pague el  impuesto  tenga  pasivo. 

Cuando se ejerza  la  opcibn,  el contribuyente  que 
pag6 el  impuesto podrd  acreditar,  en  los terminos del 
artículo 90. de la  ley,  contra  el  impuesto  pagado  por  cuenta 
y orden de la  empresa,  una  cantidad  equivalente  al  Impuesto 
Sobre la Renta a su  cargo.  En  este caso  dicha  empresa  podrd 
acreditar contra  el  impuesto  del  ejercicio a su  cargo el 
impuesto  pagado  por  su  cuenta y orden a que se refiere el 
pdrrafo anterior, ya  sea  que  este  dltimo  impuesto  haya  sido 
cubierto en efectivo o mediante  el  acreditamiento  previsto 
en  la  ley.  En ningh caso la empresa  de  comercio  exterior 
podrd solicitar la devoluci6n  del  impuesto  al  activo  que se 
hubiera  pagado  por  su  cuenta y orden. 

Articulo 18. Los contribuyentes  que  hayan  hecho  dicta- 
minar sus estados  financieros  correspondiente  al  ejercicio 
inmediato anterior,  podrdn  disminuir sus pagos  provisionales 
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en los terminos del  presente  articulo, siempre que 
dictaminen sus estados  financieros  relativos al ejercicio 
por  el que se disminuyan  los  pagos  provisionales y presenten 
aviso ante la autoridad  competente en  el que se haga  constar 
dicha  circunstancia.  Lo  establecido  en  este  parrafo  no  es 
aplicable tratdndose  de  contribuyentes  que  paguen  el 
impuesto sobre la renta  en  los  t6rminos  del  capitulo  14  del 
titulo 11 de la  Ley  del  Impuesto  Sobre  la  Renta. 

Tambign se podrdn  disminuir  los  pagos  provisiona- 
les de las  operaciones de asociacien  en  participacidn y de 
fideicomisos con  actividades  empresariales,  siempre  que  el 
sociante o fideicomitente,  segdn  sea el  caso,  dictaminen sus 
estados financieros, en  los  terminos  del  pdrrafo  anterior. 

Articulo 19.  En los  casos en que las  asociaciones o 
sociedades civiles posean  exclusivamente  un  bien  inmueble, 
el cual  se destine  para  casa  habitacidn de alguno de  sus 
integrantes,  estardn  relevadas  de  efectuar el pago  del 
impuesto  al  activo, en  relacidn con dichos  inmuebles. 

Articulo 19-A. Los contribuyentes  personas  fisicas  que 
otorguen  el  uso o goce  temporal  de  inmuebles a personas 
morales, quedan  relevados  de  efectuar  los pagos provi- 
sionales a que se refiere el  artículo 70. de la ley,  por  lo 
que respecta a dichos  inmuebles,  siempre  que estas no 
hubieran ejercido la opci6n  prevista  en  el  articulo 25 de 
este reglamento, as€ como aquUlos que  esten relevados de 
presentar declaraciones  provisionales  del  impuesto sobre la 
renta  en  los  terminos  del  articulo 92 de la Ley de Impuesto 
Sobre la  Renta. 
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En  los  supuestos a que se refiere el  pdrrafo 
anterior,  los  contribuyentes  estar6n  obligados a pagar el 
total del impuesto  del  ejercicio  en la declaraci6n  anual y 
podrdn  acreditar  contra el  mismo,  el  impuesto sobre la renta 
efectivamente pagado  que  corresponda a los  ingresos 
provenientes por  otorgar  el  uso o goce temporal de 
inmuebles. 

El Articulo 19-B (Se deroga) 
Artlculo 20. Para  los  efectos  de  lo  dispuesto  por  el 

articulo 80.-A de la  Ley, tratdndose  de  una  asociacien en 
participaci6n o de un  fideicomiso a traves del  cual se 
realicen actividades  empresariales,  los  asociados,  as5 como 
los  fideicomisarios,  podrdn  acreditar el ISR a su cargo 
contra el  impuesto  al  activo  del  ejercicio  que  por  su  cuenta 
haya sido efectivamente  pagado  por el sociante o el 
fiduciario, se@n sea  el  caso,  en  los  terminos de la  Ley y 
este reglamento. 

Artlculo 21. Para  los  efectos  del  artlculo 90. de la 
ley,  los residentes en  el  extranjero  que  sean  contribuyentes 
del impuesto  podrdn  acreditar  contra el  mismo,  el  impuesto 
sobre la renta que les  haya  sido  retenido  en  los terminos de 
los articulos 148 y 149  de  la  Ley  del Impuesto  Sobre la 
Renta. 

Artlculo 23. 11. Cuando  en  el  ejercicio tengan una 
reducci6n del Impuesto  Sobre la Renta  en  los terminos de los 
articulos 13 y 143 de la  Ley que  establece dicho impuesto y 
lo paguen conforme al  regimen  simplificado  contenido  en el 
tltulo 11-A o en la Secci6n  I1  del Cap€tulo VI  del tltulo IV 
de la  Ley de la  materia,  en  lugar  de  efectuar  la  reducci6n 



en la forma seflalada  por  el articulo 20.-A de la Ley,  podrdn 
efectuarla  aplicando el  porciento  que  corresponda  conforme a 
los artículos de la  Ley ISR antes  citados. 

Articulo 23-A y 24 se derogan. 

Articulo 25. Los  contribuyentes  del  impuesto que usen 
o gocen temporalmente bienes  propiedad de personas  fisicas, 
o de residentes en  el  extranjero  sin  establecimiento  perma- 
nente en Mexico, o que  transformen o hubieren transformado 
bienes de inventario  que se mantengan  en  territorio  nacional 
y sean propiedad  de  residentes en  el extranjero,  podrbn 
optar por  considerar  dichos  bienes  como  activo  propio  para 
efectos de determinar el  impuesto a su cargo.  En este  caso, 
el  propietario de los  bienes  quedara  liberado  respecto de 
los mismos de cumplir las  obligaciones  que  establece la  ley. 

La  opci6n  prevista en  este  articulo se deberd  ejercer a 
partir de la presentaci6n  del  aviso  correspondiente  por  los 
contribuyentes que  opten  por  pagar  el  impuesto  en  los 
terminos  de este  articulo.  En  el  caso de terminacidn de uso 
o de goce temporal de bienes,  la  persona que hubiera 
ejercido la acci6n,  deberd  presentar  aviso de terminaci6n a 
mds tardar el  día tíltimo del  mes  siguiente a aquel  en  el  que 
este se realiza.  Los  avisos  previstos  en  este  pbrrafo, se 
debera  presentar  ante la  autoridad recaudadora  del  impuesto 
que corresponda  al  domicilio  de la persona que ejerce la 
accih, utilizando  para  ello la forma  oficial  que  para  esos 
efectos apruebe la SHCP. 



El  presente  Decreto  entr6  en  vigor  el  dia 
siguiente  al de su publicaci6n  en  el  Diario  Oficial de la 
Federaci6n  del  dfa lo. de  abril  de  1992,  hasta hoy. 11 

Lo recopilado  tambien  de  otras  fuentes nos com- 
pleta  este  capftulo. 

Basdndonos  en  comentarios de la revista  **Consul- 
torio Fiscal**, menciona lo  siguiente: 

-0pci6n  para  computar  el  impuesto- 
**Con motivo de la inclusih en  la  ley del  articulo 50 A, 

vigente  a  partir  del  aAo  de  1990,  desaparece  en el regla- 
mento la opcidn  que  ahora  considera la  ley, que  consiste  en 
poder  contar  como  valor  del  activo  y de las  deudas,  los que 
se tenfan en  el pentíltimo ejercicio  en  lugar de las que se 
tengan en el  ejercicio  por  el  que se paga  el  impuesto.** 

Bueno  despues  de  haber  analizado  toda  esta  infor- 
maci6n se puede  decir  que  este  impuesto que se considera  por 
muchos como inconstitucional;  por  su  falta de equidad, 
proporcionalidad,  falta de competencia,  falta de igualdad, 
falta de generalidad,  inequitativa, etc., La  ley del 
impuesto  al  activo de las  empresas  desestimula la inversih, 
tiene lagunas que hacen  dificil o imposible  el  aplicar o no 
la  ley en determinados  casos como: periodo  preoperativo. 

Pensamos  nosotros . que  si la finalidad de las 
autoridades  es  evitar la evasión  fiscal,  definitivamente 
este no es  el medio. 

Dictado  en la residencia  del  Poder  Ejecutivo  Federal,  a 
los 30 dfas del mes de marzo de 1992. Carlos  Salinas de 
Gortari. Rfibrica.  El Secretario S.H.C.P. Pedro Aspe. 
Rfibrica. 
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IV.4. OTROS IXPUIIITOS. 

Este  impuesto  tiene  como  antecedente  que  entra  en 
vigor a partir  del lo. de  enero de 1980. Publicado por 
primera  vez en: 

Mexico D.F., a 22 de  diciembre de 1979.  En 
cumplimiento con  lo  dispuesto  por la fraccidn I. del 
articulo 89 de la Constituci6n  Politica de los  Estados 
Unidos Mexicanos y para  su  debida  publicaci6n y observancia 
expedido el  presente  decreto  en la residencia del poder 
ejecutivo federal, en  la  Ciudad  de  Mexico, D.F, a los 22 
dias del mes de diciembre de 1979, Jose Ldpez  Portillo. 
Rtíbrica.  El Secretario  de  Hacienda y Credit0 Ptíblico,  David 
Ibarra MufIoz. Rubrica.  El  Secretario de Gobernacidn. 
Enrique Olivares  Santana.  Rubrica,". 12 

S e w n  lo  estipulado  en la  Ley del  Impuesto  Sobre 
Automdviles Nuevos,  tenemos  que: 

Sujeto.  Basado  en  el  artlculo lo., estdn  obligados  al 
pago del impuesto  sobre  autom6viles  nuevos  establecido en 
esta  ley,  las  personas  fisicas y las morales que realicen 
actos como: 

Objoto.  a)  Enajenen  autom6viles  nuevos de produccidn 
nacional. Se entiende  por  automdviles,  los que se enajenan 

l2 Comentarios basados  en el  prontuario  fiscal de 1982 para 
efectos de obtener  antecedentes. 
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por  primera  vez  al  consumidor por  el fabricante 0 por 
distribuidor.  b)  Importen  al  pais  autom6viles  nuevos.  Se 
entiende por  autom6viles  nuevos, los  que  corresponden  al afio 
modelo en que se efectCle  la importaci6n, 0 10s tres modelos 
inmediato  anteriores. 

Los automdviles a que se refiere  este  articulo 
serdn  los de transporte  hasta  de  diez  pasajeros.  Para  los 
efectos de esta  Ley,  son  aplicables  las  definiciones 
relativos al  aAo,  modelo,  factor,  unidad  austera,  marca y 
tipo contenido en  esta  Ley  del  Impuesto  sobre  Tenencia o uso 
de Autom6viles. 

La Ta8a (Segtín Artículo 20.) 
El impuesto se calculara  aplicando  las  tasas, que 

se determinan como lo  establece  esta.  ley, al  precio de 
fabrica de la unidad  austera,  excluyendo  el  equipo  opcional 
comtín, o de lujo.  Del  precio  no se disminuir&  el  monto  de 
descuentos, rebajas ni  bonificaciones. 

Tratandose de importacien,  el  impuesto se calcu- 
lard sobre el  valor  que se considere  para  efectos  del 
impuesto  general de importaci.611, adicionando con el  monto de 
este Clltimo impuesto y de  las  demds  de  se tengan que pagar 
con motivo de la importacibn, a excepci6n  del  IVA. 

Las tasas del  impuesto se determinaran de la 
siguiente manera (Art. 3 0 . 1 ~ ~ :  . 

La  Mecdnica  Operativa,  siguiente  capitulo,  mostrara  un 
ejemplo de como se calcula  actualmente  este  impuesto,  para 
1992. 



a) Tratdndose de autom6viles  de  fabricaci6n  nacional, de 
automdviles  importados  cuyo  modelo,  factor,  modelo,  marca  y 
tipo coincidan  con  los  producidos  en  el  pais, aCln cuando  en 
el  extranjero  ostenten  un  nombre  comercial  distinto: 

1. El  precio  de  fabrica  de la unidad  austera se divi 
dira  entre  el  monto  diario  del  salario  minimo  general de la 
zona  econ6mica  correspondiente  al D.F. multiplicado  por 640. 

2. El Resultado  anterior,  se  multiplicara  por  el  factor 
que corresponda  al  autom6vil  de  que se trate.  El producto 
serd la tasa de impuesto  que se debe aplicar. 

b) Si el factor  del  auto  es  mayor  de 6.669. 

1. El  precio de fabrica  dividido  entre  el  monto  del 
salario  minimo  general  se  multiplicard  por 500. 

2. El  paso  a  seguir  es  el  mismo  del  paso 2 del  inciso  a) 

c)  Cuando se enajenen  en la franja  fronteriza de 20 m. 
paralela  a la  linea  divisoria  internacional  del  norte  del 
pals O en  las  zonas  libres  de  Baja  California,  y  parcial de 
Sonora  y de Baja  California  Sur,  y  en la zona  Fronteriza  con 
el sur colindante  con  Belice  Centroamerica,  cualquiera  que 
sea su factor: 

l. El  precio de fabrica de la unidad  austera  entre  el 
monto diario  del  salario  minimo  general de la zona  econemica 
correspondiente  al D.F., se multiplica  por  2,240. 
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2. El resultado  de la operaci6n  se  multipl.icard  por  el 
factor que cgrresponda  al  autom6vil.  El  producto  sera la 
tasa de impuesto  que se debe  aplicar. 

Para  una  explicacidn  mas  amplia, se definirdn 
algunos  conceptos,  aqui  aplicados. 

1. Precio  de  fabrica  de la  unidad  austera, es aquel  en 
el que se enajene  al  distribuidor y que  corresponda  al afio 
modelo de que se trate,  en la  fecha  en que se inicie su 
venta  al  consumidor. 

2. Salario  Minimo  General de la zona  correspondiente  al 
D. F. , el vigente  al 31 de agosto  del  aAo  anterior al aiio 
modelo de que se trate. 

3. Enajenaci6n  en la franja  fronteriza de 20 KM. 
paralelas  a la  linea  divisoria  en  el  Norte y Sur del pais. 
Cuando en ellas se hace la entrega  del  autom6vil  y  el 
enajenante y el  adquirente  residan  en  dichas  franjas. 

4. Enajenaci6n.  Toda  transmisi6n de propiedad, la 
venta del autom6vil;  cuando  el  vendedor  tiene la propiedad  y 
se desliga de ella  en  el  momento  en  que se termine de pagar 
el bien. 

El  impuesto se calculara  por  ejercicios  fiscales, 
dichos  ejercicios  coincidirdn  con  los  del  impuesto  sobre la 
renta, al ingreso  global de las  empresas. Los contribuyentes 
presentaran  declaraciones  ante la oficina  autorizada 
correspondiente  a su domicilio  fiscal  a mas tardar  el  dia 20 
de cada mes o al  siguiente  dia  hdbil, si aquil no lo  fuera, 
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con las  que  efectuaron el  pago  del  impuesto  provisional 
correspondiente a las  enajenaciones  realizadas  en  el mds 
inmediato  anterior. 

La  declaraci6n  del  ejercicio se presentara  con- 
juntamente con la declaracidn  definitiva  del  impuesto  sobre 
la renta  al  ingreso  global  de  las  empresas. Los contri- 
buyentes,  deberdn  presentar en  las oficinas  autorizadas  las 
declaraciones mensuales y del  ejercicio seflaladas en esta 
ley. 14 

Modifiaaciones m6s actuales. 

En cuanto  al  Sujeto  (Art. 1. fracc. 1 y 13). 
Se  establece  que tambih los  distribuidores  serdn 

contribuyentes de  este  impuesto.  Hasta 1988, lo  fueron 
Qnicamente los  fabricantes o ensambladores.  Estos  Qltimos, 
tendrdn la responsabilidad  de  determinar la tasa y el  monto 
de cada autom6vil  enajenado.  Los  distribuidores  serdn 
solidarios responsables  de  cualquier  diferencia  determinada. 

Con  respecto a la Base  (Art. 2. Pdrrafos lo. y 
Qltimo). 

El precio  que  servird de base  para  el  cdlculo de 
este impuesto es el  que se de del  fabricante  al  distribuidor 
o al  consumidor. Esta  reforma  es  consecuencia de la 
anterior. 

Tasa (Art. 3, Fracc. I  Tarifa  I11 y IV). 

l4 Basado en el artkulo 40. de la  Ley  del Impuesto a 
Autom6viles Nuevos. 



Con  el  prop6sito  de  reducir  tasas,  se  modifica la 
tarifa, ampliando  los  rangos  inferiores de tal manera  que 
los  precios de $ 38.6 millones  hasta  de $ 77.2 millones, 
ahora pagan  el 15%. Anteriormente la tasa  era  del 25% de $ 

20.0 millones en  adelante,  los  vehlculos tipo panel  pueden 
pagar  ahora  hasta el 5%,  salvo  que  sean  hasta de  tres 
pasajeros y su  precio  sea  menos a 19.3 millones  en que se 
pagaran el 2%. Tambi6n a la enajenacidn o importacidn de 
autom6viles en  franjas  fronterizas y zonas  libres se conceda 
la aplicaci6n del 2% a los  que  no  rebasen los $ 19.3 

millones. 

LOS pagos  provisionales  (Art. 5 y Vig6simo  Primero 
transitorio). 

Se  deroga la opci6n  para  calcular  por  parte  de 
fabricantes o ensambladores los  pagos  provisionales de este 
impuesto, finicamente  por  las  ventas a consumidores,  efec- 
tuadas por  los  distribuidores o por ellos  mismos,  en  el mes 
inmediato  anterior. 

Segfin  la  Ley del  Impuesto  Sobre  Adquisici6n  de 
Inmuebles. 15 

81 sujoto y objoto (art. lo.). Estan  obligados  al 
pago del impuesto sobre adquisicien de inmuebles  establecido 
en esta ley,  las  personas  fisicas o morales que adquieran 
inmuebles que consistan en  el  suelo o en  el suelo y las 
construcciones adheridas a 61 ubicadas  en  territorio 

~ ~ ~~~~ 

l5 Prontuario Fiscal de 1982. ed.  Porrda. 



nacional,  asi como los  derechos  relacionados  con  los  mismos, 
a que esta  ley se refiere. 

La tasa. El impuesto  se  calculara  aplicando la 
tasa del 10% al  valor  del  inmueble  despues de reducirlo  en 
10 veces al  salario  minimo  general  elevado  al afio, de la 
zona  econemica a que  corresponda  en  el D.F. 

Cuando  el  inmueble  se  forme de departamentos 
habitacionales, la reduccidn se hara  por  cada  uno de ellos. 
Lo dispuesto en  este  parrafo  no  es  aplicable a hoteles. 

La Base. En  la adquisici6n de inmuebles que 
consista en el  suelo y las  construcciones  adheridas a el, 
ubicados en territorio nacional.  (NOTA) 

Exenaionea 

Articulo 20. No  se  pagara  este  impuesto  en  los 
siguientes casos. 

I. En  las  adquisiciones  por  las  instituciones de 
beneficencia y asistencia;  instituciones  pdblicas  de 
ensefianza. 

11. En las  adquisiciones  que se realicen  al  construir o 
disolver la  sociedad  conyugal. 

111. En las  adquisiciones  por  los  Estados,  en  el D. F. 
y los Municipios en  caso de reciprocidad. 



IV.  En las  adquisiciones  por los partidos de asocia- 
ciones politicas  para  su  propio uso. 

V. En las  adquisiciones  realizadas  por  los  organismos 
descentralizados de la Federacih, del D.F., de los  Estados 
y de los  Municipios  que  promuevan la vivienda de interb 
social. 

Art. 30. Se  obtiene  por  adquisicien  a la que 
deriva de: 

I. Todo acto  por  el  que se transmite  propiedad, 
incluyendo  donaciones. 

11. La  compra-venta  en la que  el  vendedor se reserva la 
propiedad, atin cuando la transferencia de 6ste opere  con 
posterioridad. 

111. La  promesa  de  adquirir  cuando se pacte. 

IV. La  secci6n  de  derechos  del  comprador o del  futuro 
comprador. 

V. Fusi6n de sociedades. 

VI. La  secci6n de derechos  por  herencia o legatario. 

VII. Enajenaci6n  a  traves  de  fideicomisos,  en  los 
t6rminos del  C6digo  Fiscal de la  Federaci6n. 
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Art. 50. El  pago  del  impuesto  deber8  hacerse 
dentro  del mes siguiente  a  aquel  en  que se realice 
cualquiera de los  supuestos  que  a  continuacibn se sefiala. 

I. Cuando  se  constituya o adquiera  el  usufructo o la 
nula  propiedad. 

11. La  adjudicaci6n de los  bienes de la sucesi6n  a  los 
tres anos de la muerte  del  autor  de la misma si transcurrido 
dicho  plazo  no se hubiera  llevado  a  cabo la adjudicacih, 
asl como al  cederse  los  derechos  hereditarios o al 
enajenarse  bienes  por la  sucesibn.  En estos  dos  dltimos 
casos,  el  impuesto  correspondiente  a la adquisicibn  por 
causa de muerte, se causara  en  el  momento  en que se realice 
la secci6n o la enajenacibn,  independiente  del  que se cause 
por  el  cesionario o por  el  adquirente. 

111. Tratandose  de  adquisiciones  efectuadas  a  traves de 
fideicomisos. 

En las  adquisiciones  que se hagan  constar  en 
escritura  pdblica,  los  notarios  jueces,  corredores o demas 
feudatarios que por  disposici6n  legal  tengan  funciones 
notariales,  calcularan  el  impuesto  bajo su responsabilidad, 
lo  hardn  constar  en  escritura o lo enteraran  mediante 
declaraci6n con la oficina  autorizada  que  corresponda  a su 
domicilio. 16 

El  articulo lo. de  esta  ley,  entrb  en  vigor  el  dia 
lo. de enero de 1980. 

Basado  en  artlculo 60. de la  Ley  del Impuesto  Sobre 
Adquisici6n de Inmuebles. 
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El artlculo 20.- Se  deroga la  Ley General  del 
Timbre del 24 de diciembre  de 1975. 

IV.4.3 Impuesto  Especial  Sobre  Producci6n y Servicios 

La  iniciativa  que  se  presento  fue  una  acci6n de 
congruencia necesaria  para  complementar la modernizaci6n  que 
se ha  venido  imprimiendo  en  nuestro  sistema  fiscal. En  el 
ordenamiento propuesto,  para  adecuar,  simplificar y 
sistematizar los  impuestos  especiales, se agruparon  los 
siguientes:  compraventa  de  primera  mano de aguas  envasadas y 
refrescos, envasamientos de bebidas  alcoh6licas,  producci6n 
y consumo de cerveza,  venta de gasolina, tabacos labrados y 
en el rengl6n de servicios;  los  seguros de vida y tel6fono. 

Esta  ley se proponla  para  ser  aprobada  en  el  aAo 
de 198117, nota de pie la cual  harla  que,  quedaran  en  vigor 
10 impuestos indirectos,  considerando  las de valor  agregado, 
adquisicibn de inmuebles y autom6viles  nuevos.  En  suma  la 
estructura de impuestos  internos  quedarla  integrada  por  once 
ordenamientos tomando en  cuenta la  ley de  impuesto sobre la 
renta. 

La  propuesta  trataba de dar  un  beneficio  al 
contribuyente, permitiendo  eliminar  algunos controles 
flsicos anacrenicos y fundar la tarea de fiscalizaci6n  en la 
contabilidad  del  contribuyente y en  los controles que 
requiere la elaboraci6n de los  productos. 

l7 Esta  ley  entre  en  vigor  en  toda la  Reptiblica  el lo de 
enero de 1981. 
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Esta  ley  del  impuesto  especial  sobre  produccien y 
servicios nos dice: 

SUJETO. - Esta  obligadas  al  pago de este  impuesto 
las  personas  físicas o morales  que se dedican a la 
producci6n de artículos  de consumo. Las  cuales se ofrecen en 
el  mercado. Y tambi6n  los  que  ofrecen  un  servicio. 

EL  OBJETO.- Las  ganancias  percibidas  por  los 
productores, de la producci6n  de  los  bienes y servicios. 

LA BASE.- Es la compraventa  de  primera mano de 
aguas envasadas y refrescos,  envasamiento de bebidas 
alcoh6licas,  produccidn y consumo de cerveza,  venta de 
gasolina, tabacos labrados y como  servicios,  los seguros de 
vida y tel6fonos. 

LA TASA: 18 

- Aguas envasadas y refrescos,  en  envases  cerrados 15.7% 
- Jarabes o concentrados  para  preparar refrescos que se 
expendan en  envases  abiertos  utilizando  aparatos  el6ctricos 
o mecbnicos. 40.0% 
-Concentrados,  polvos,  jarabes,  esencias o extractos de 
sabores, destinadas  al  consumidor  final,  que  al  dividirse 
permitan  obtener  refrescos 20.0% 
-La cerveza 21.5% 
-Vinos de mesa,  sidras y rompopes,  así como los  vinos 
denominados aromatizados,  quinados,  generosos y vermuts  15% 
-El  agua ardiente y las  bebidas  alcoh6licas  no  comprendidas 
en el  inciso  anterior, as€ como sus concentrados 40.0% 

-Gas  avi6n 50.0% 
-Tabacos  labrados: 

l8 Basado en el art€culo 2O de la  LIEPyS. 



1. Cigarros  sin  filtro  elaborados  con tabacos obscuros 
en un tamaAo m6ximo  de 77mm. de  longitud,  cuyo  precio  mdximo 
al piiblico al lo. de  enero  de  cada  aAo,  no  exceda de la 
cantidad que establezca  el  Congreso de la Unih, asi  como 
puros y otros tabacos labrados 20.9% 

2. Cigarros 139.3% 

-Gasolina: 
1. La  que  contenga  tetraetilo  de  plomo y su  octanaje  no 

exceda de 82 octanos 5 0 . 0 %  

2. La que no  contenga  tetraetilo de plomo o su octanaje 
exceda de 82 octanos 138.34% 

La tasa aplicable se incrementar6 cuando la 
gasolina aumenta  su  precio a los  consumidores, con los 
puntos porcentuales  que  resulten .de multiplicar el 
incremento  porcentual en  el  precio  al  consumidor  por  la tasa 
vigente expresable en  factor y de  sumar  al  resultado  dicho 
incremento  porcentual.  Para  los  efectos  de  este  inciso  no 
se considerar8 que  forma  parte  del  precio  al  consumidor  el 
impuesto  al  valor  agregado,  ni  los  sobreprecios  autorizados 
en  la prestaci6n de los  siguientes  servicios: 

-Seguros  individuales en  operaciones  de  vida 3.0% 
-De  telhfonos: 

a) Servicios locales. 
1. Abonados  residenciales y telefono rural 49.1% 
2. En casos distintas a los  residenciales y de 

telefonia rural 60.0% 
b)  Servicios a larga  distancia. 

1. Abonados  residenciales y telefonla rural 26.4% 
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2. En casos distintos a los  residenciales y de 
telefonia rural 35.0% 

El impuesto se calculara  por  ejercicios  fiscales 
aplicando a los  valores de los  actos o actividades 
realizados en  el  ejercicio  las tasas del  impuesto,  excepto 
en  el caso de importaciones  ocasionales  de  bienes  en  el  que 
estar6 a lo  dispuesto en  el  art. 16 de  esta ley. 

Los contribuyentes  efectuardn  pagos  provisionales 
a m6s tardar el  dia 20 de cada  uno de los meses del 
ejercicio,  mediante declaracih que  presentaran  en  las 
oficinas autorizadas. El pago  provisional se calcular6 
aplicando las tasas de impuesto a los  valores de los  actos o 
actividades realizadas en  el mes de calendario  anterior, a 
excepci6n de las  importaciones. 

Para  las  importaciones de bienes,  el  pago  del 
impuesto  establecido  en  esta  ley,  tendrd  el  cardcter  de 
provisional y sera  conjuntamente  con  el  del  impuesto  general 
de importaci6n,  inclusive  cuando el  pago  del  segundo se 
difiera  en  virtud  de  encontrarse  los  bienes  en  dep6sito 
fiscal en los  Almacenes  Generales  de  Dep6sito. 

Cuando se trate de bienes  por  los  que  no se est6 
obligado el  pago  del  impuesto  especial  sobre produccih y 
servicios, mediante  declaraci6n  que  presentaran  en la aduana 
correspondiente.  (Articulo 15 de la  LIEDS). 

Ahora  es  importante  mencionar  que la federaci6n, 
el Distrito Federal, los  Estados, Los municipios, Los 
organismos descentralizados o cualquier  otra  persona, 



deberdn pagar  el  impuesto  de  acuerdo  con  los  preceptos  de 
esta  ley,  aun  cuando  conforme a otras  leyes y decretos no 
causen impuestos  federales o estQs  exentos de ellos. 

Modificaciones. 19 

Exenciones  Sobre  Ventas  al  PGblico  en  General 
(Art. 8) . 

Fracci6n IV. Se  modifica  esta  fracci6n  exceptuando 
Gnicamente a los  contribuyentes  menores,  quitando de esta 
exencien a las  grandes  cadenas  comercializadoras y demas 
comerciantes;  con  el  impuesto  especial  sobre  producci6n y 
servicios, en  enajenaciones  al  pGblico  en  general, 
encareciendo con  esta  medida  el  costo  del  producto. 

Ratificaci6n  del  Subsidio a Distribuidores de 
Aguas Envasadas  (Art. 150.) 

Fracci6n I. Se  ratifican  las  disposiciones de 
vigencia  anual  que  existan  aAos  anteriores sobre los 
productores o envasadores de agua  mineral y como reforma a 
esta  disposici6n  marca  los  mdrgenes de comercializacih 
sobre los que se efectuardn  los  pagos  provisionales 
considerandos el 35% en  los  casos  en  que  no se conozca  el 
margen de comercializaci6n. 

Los pagos  provisionales se realizaran a mas tardar 
el  dia 7 del mes siguiente a aquel  en  que se efectde la 

l9 Modificaciones registradas  en la revista  “Consultorio 
Fiscal” , aAo 1992. 
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retencidn para  sociedades  mercantiles y el  día 15 para 
personas fisicas. 

Cigarros  populares  Aumenta  su  precio. 

Exenci6n  al  sobreprecio  de la gasolina. 

Fraccien 111. Se  adiciona  esta  fraccien  para 
establecer que si existe  un  sobreprecio  no  estar6  gravado 
sobre el  impuesto  especial  sobre  producci6n y servicios. 

Tasas del  Impuesto. 

Art.  IV. Modificaci6n a las Tasas sobre l o s  
siguientes conceptos en  la enajenacidn o importacidn de: 

a) Vinos de mesas,  sidras y rompopes, as€ como los 
vinos denominados  aromatizados,  quinados, generosos y 
vermuts de el  15%  en 1981 al  25%  en 1992. 

b) Cigarros de 180% a 160%. 



V. NECANICA DE OPEIUCION  DE  LOS  IXPUESTOS. 

V.1. EL CASO  DEL 2% al  Activo de 188 uproaaa. 

Desde  el  punto  de  vista tknico, juzgamos  este 
nuevo  impuesto  como  una  muestra  palmaria  de  una  contra- 
dictoria  politica  fiscal  que  en  lugar  de  atacar  el  problema 
de raiz, que es a  nuestro  juicio la economia  subterrdnea, 
crea  nuevos  gravdmenes  a  los  mismos  sujetos.  La  verdad  es 
que el  impuesto  al  activo de las  empresas  viene  a  llenar  el 
hueco que abri6  en la recaudaci6n la reciente  reforma  a la 
ley del Impuesto  Sobre la Renta  que,  al  reconocer  los 
efectos de la inflacibn,  dio  a la recaudaci6n  un  giro  no 
esperado  por  el  legislador  .redujo  las utilidades de la 
mayor€a de las  empresas,  lo  que  demuestra  que  una  buena 
parte de las  mismas  era  solo  ficci6n.  Esta  contradicci6n de 
fondo  hace que surjan  una  serie de condiciones  particulares 
que en  nuestra  opinidn  hacen  muy difkil una  defensa  honesta 
de este  impuesto. 

SUJETOS OBLIGADOS.(Art. lo.) 

Estdn  obligados  al  pago  de  este  impuesto,  por su activo 
cualquiera que sea  su  ubicaci6n: 

a)Sociedades  mercantiles. 

b) Las personas  fisicas  que  realicen  actividades 
empresariales  residentes  en M6xico. 

c) Residentes  en  el  extranjero  con  establecimiento 
permanente en el pais. 
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d) Las  persones  que  otorguen  el  uso o goce  temporal  de 
bienes que se utilicen  en la actividad  empresarial de otro 
contribuyente de los  mencionados  en  los  puntos  a),  b) y c), 
tínicamente por  esos bienes. 

e) Asociaciones o Sociedades  Civiles  que  llevan  a  cabo 
actividades  mercantiles. 

Cdlculo  de la  Base  del  Impuesto: 
ler.  paso:  determinar  la  base de activo  sujeta  al 

impuesto, de acuerdo  en  lo  planteado  por  el  artlculo 20. de 
la Ley del Impuesto  al  Activo  (ver pag. ) 

El  procedimiento  siguiente, se realiza  bdsicamente 
mediante  cuatro  fracciones: 

Fracci6n I, Activos  Financieros, 

Fracci6n 11, Activos  Fijos,  Gastos y Cargos  Diferidos, 

Fraccien 111. Inversi6n  en  Terrenos 

Fracci6n IV. Inventarios. 

Se determina  el  impuesto  por  ejercicios  fiscales 
en la siguiente forma. 

VALOR  DEL  ACTIVO 
MULTIPLICADO POR: 
TASA  DE  IMPUESTO 
IMPUESTO  A  PAGAR 

$ 

x 2% 
$ 

El valor del activo  en  el  ejercicio se calculara  sumando  los 
promedios de los  activos  de  acuerdo  con  el  siguiente 
procedimiento. 



FRACCION  1.ACTIVOS  FINANCIEROS. 

SUMA PROMEDIOS  MENSUALES: 
ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
"" 

"" 

DICIEMBRE 
RESULTADO 
DIVIDIDO  ENTRE 
MISMO  NUMERO  DE  MESES 
PROMEDIO  ACTIVOS  FINANCIEROS 

$ 120 
100 
150 

200 
$3,000 

I 12 
$ 250 

* (PROMEDIO  MENSUAL  DE  ACTIVOS SUMA 
DE SALDOS  AL  INICIO Y FIN  DE  MES) 
""""""""""""""""" 

DOS 

FRACCION 11. ACTIVOS  FIJOS,  GASTOS Y CARGOS  DIFERIDOS. 

ler. PASO 

ACTUALIZACION 

SALDO  POR  ACTUALIZACION  DEL 
DEDUCIR A X FACTOR  DE = SALDO POR  DEDUCIR 
INICIO  DEL  ACTUALIZACION  AL  INICIO  DEL 
EJERCICIO  EJERCICIO 

INCP  DEL  ULTIMO  MES 
DE LA PRIMERA  MITAD 
DEL  PERIODO  EN  QUE 
EL  BIEN  HAYA  SIDO 
UTILIZADO  INCP MES 
DE ACTUALIZACION. 



20. PASO 
ACTIVOS  FIJOS,  CON  DEPRECIACION 

SALDO  ACTUALIZADO $ 100,000 

MITAD DE LA  DEPRECIACION  DEL  EJERCICIO 
CONFORME  LOS  ARTS. 41 Y 47 

RESULTADO $ 90,000 

No. DE MESES  QUE  COMPRENDE  EL  EJERCICIO 12 
COCIENTE $ 7 , 5 0 0  

MULTIPLICADO  POR  No.  DE  MESES  EN  QUE 
EL  BIEN  SE  UTILIZO  EN  EL  EJERCICIO. X 12 

MENOS 

(20,000/2) - 10.000 
DIVIDIDO  ENTRE 

PROMEDIO  DE  CADA  BIEN $ 90,000 

Como aclaración  a  esta  fracción, la cual  seAala 
que se calcular6  el  promedio de cada  bien  actualizado o su 
saldo  por  deducir  en  el ISR al  inicio  del  ejercicio,  nuestra 
interpretaci6n  del  saldo  por  deducir  al  inicio  del  ejercicio 
es la  siguiente. 

a)  el  ejercicio  es  aquel  en  el  que se efectda  el 
cdlculo del impuesto. 

b) El saldo  por  deducir  al  inicio  del  ejercicio 
seria el siguiente. 

MONTO  ORIGINAL  DE LAS INVERSIONES 
ADQUIRIDAS  ANTES  DEL  EJERCICIO  DEL 
CALCULO 

MENOS 
DEPRECIACION  ACUMULADA (Sin  tomar 

$ 

en cuenta la indexaci6n  que  menciona 
el  articulo 41) DESDE  EL  EJERCICIO  DE 
ADQUISICION  HASTA  EL  EJERCICIO  INMEDIATO 
ANTERIOR A AQUEL  EN  QUE  SE  DETERMINA  EL 
IMPUESTO $ -  

SALDO  POR  DEDUCIR  AL  INICIO  DEL  EJERCICIO $ 
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3er. PASO 

ACTIVOS  FIJOS CON DEDUCCION  INMEDIATA 

SALDO  NO  DEDUCIBLE  ACTUALIZADO  AL 
INICIO  DEL  EJERCICIO (Si hubiera  optado 
por  efectuar la deducci6n  inmediata  segdn 
artfculo  51) $ 50,000 

DIVIDIDO  ENTRE 
No. DE MESES  QUE  COMPRENDE  EL  EJERCICIO I 12 

COCIENTE 4 , 168 
MULTIPLICADO  POR 

No. DE MESES  QUE  EL  ACTIVO  FIJO SE UTILIZO 
EN EL  EJERCICIO X 12 

PROMEDIO  DE  CADA  BIEN $ 5 0 , 0 0 0  

ACTUALIZACION 

SALDO  NO  FACTOR  DE  SALDO  NO 
DEDUCIBLE  AL x ACTUALIZACION - DEDUCIBLE 
INICIO  DEL  ACTUALIZADO 
EJERCICIO" 

- 

INPC  ULTIMO  MES DE LA 
la. MITAD  DEL  EJERCICIO """""""""""- 
INCP  MES  DE  ADQUISICION 

Si se toma deducci6n  inmediata, se consideraran 
activos dnicamente durante  los  anos  en  que  el  monto  original 
de la inversi6n se hubiera  deducido  en  los terminos del 
artlculo 41 de la ley  del ISR.  Esta disposici6n  es  16gica ya 
que de no  existir,  el  saldo  no  deducible  al  estar  dentro  del 
activo de la  compafiia siempre  estaria  sujeto a gravamen. 

2o Se refiere al  ejercicio  por  el  que se calcula el 
impuesto. 

I 
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Por  este  activo  se  deberd  llevar  un  control  por 
deducirlo en los  terminos  del  articulo 41, y asi  saber  hasta 
que aÍ50 el  monto  original  de la inversi6n  quedar&  totalmente 
deducido con el  objeto  de no ser  considerado  para  efectos 
del cdlculo  del 2%. 

FRACCION I11 

INVERSION  EN  TERRENOS 

MONTO  ORIGINAL  DE  CADA  TERRENO 
AL  INICIO  DEL  EJERCICIO  ACTUALIZADO 

No. DE MESES  QUE  COMPRENDE  EL 
EJERCICIO 

No. DE MESES  EN  QUE  EL  TERRENO  SE 
T W O  EN  DICHO  EJERCICIO 

DIVIDIDO  ENTRE 

MULTIPLICADO  POR 

PROMEDIO  DE  TERRENOS . 

I 

X 
$ 

SE  DEBE  OBSERVAR  QUE  EL MONTO ORIGINAL  ES  EL  ACTUALIZADO 

ACTUALIZACION 

MONTO  ORIGINAL 
DE CADA  TERRENO  FACTOR DE MONTO  ORIGINAL 
AL  INICIO  DEL x ACTUALIZACION = ACTUAL1  ZADO 
EJERCICIO 

ULTIMO  MES DE LA PRIMERA 
MITAD  DEL  EJERCICIO 

PRIMER  MES  DEL  EJERCICIO 
"""""""""""" 
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FRACCION IV. 

INVENTARIOS 

INVENTARIOS  INICIALES  DEL  EJERCICIO  DE 
MATERIAS  PRIMAS,  PRODUCTOS  SEMITERMINADOS 
O TERMINACION  VALUADOS  SEGUN  METODO 
IMPLANTADO 

INVENTARIOS  FINALES  DE  ESE  MISMO  EJERCICIO 
RESULTADO 

DIVIDIDO  ENTRE 
DOS 

MAS 
$ 

+ 
$ 

/ 2 

PROMEDIO  DE  INVENTARIOS $ 

Se precisa  que  si  se  cambia  el  metodo de valua- 
cien, se deberd  cumplir  con  reglas  que  establezca la 
Secretaria de Hacienda y Credit0 Ptíblico. 

ACTIVOS  FINANCIEROS.  (Art. 40 . )  

Se consideran  entre  otros  los  siguientes: 

I. caja 
11. Inversiones de tftulos  de  crGdito,  a  excepci6n de las 

acciones. 
111. Cuentas y documentos  por  cobrar  con  excepcien de: 

Pagos  provisionales 
Saldos  a  favor  de  contribuyentes 
Estimulos  fiscales  por  aplicar. 

IV. Intereses  devengados  a  favor;  no  cobrados 
V. Activos  financieros  en M.E. se  valuardn  al tipo de cambio 

del ler. d€a del  mes. 
a) Al tipo de cambio  controlado y si  no  es  aplicable. 
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b)  Al tipo de cambio  promedio  para  enajenaci6n  con  el 
cual  inicien  operaciones  en  el  mercado  las  insti 
tuciones de crgdito. 

DEDUCCIONES  DE DEUDAS.  (Art. 50.) 

Del  valor  del  activo  en  el  ejercicio se podrdn 
deducir  las  deudas  en la forma  siguiente 

VALOR  DEL  ACTIVO EN  EL  EJERCICIO $ 

VALOR  PROMEDIO  DE  DEUDAS EN MONEDA 
NACIONAL  CON  EMPRESAS  RESIDENTES EN 
MEXICO  EXCEPTO LAS DEUDAS  CONTRATADAS 
CON  EL  SISTEMA  FINANCIERO O CON SU 
INTERMEDIACION - 
VALOR  DEL  ACTIVO EN  EL  EJERCICIO $ 

MENOS 

(PROMEDIO  MENSUAL  DE  PASIVOS SUMA 
DE SALDOS  AL  INICIO Y FIN  DE  MES) -"""""""""""""""""" 

DOS 

EXENCIONES.  (Art. 60.) 

No pagaran el impuesto  al  activo  de  las  empresas: 

1.- Empresas que componen  el  Sistema  Financiero 
2.-Sociedades de inversi6n y cooperativas 
3.-Contribuyentes  menores 
4.-Contribuyentes  bases  especiales de tributaci6n 
5.- Per5odo  preoperativo 
6.- Ejercicio de inicio de actividades y el  subsiguiente 
7.- Ejercicio  en  liquidacibn. 



No es aplicable a los  ejercicios  posteriores a 
fusibn,  transformacibn  de  sociedades o traspaso de negocia- 
ciones. 

PAGOS  PROVISIONALES. (Art. 7 0 . )  

Se afectaran los  siguientes  pagos  provisionales: 

a) Un primer  pago  provisional  trimestral 
b) Nueve mensuales. 

El impuesto  se  pagara a mas tardar  el  dia 17 del 
cuarto mes del  ejercicio y de cada  uno de los meses 
siguientes a aquel  al  que  corresponda  el  pago. El impuesto 
debera ser  actualizado  conforme a lo  siguiente: 

ler. PASO 

IMPUESTO  DEL  EJER  FACTOR DE IMPUESTO 
CICIO  REGULAR X ACTUALIZACION = ACTUALIZADO 
INMEDIATO  ANTERIOR 

PARA  PAGOS  PROVISIONALES  ULTIMO  MES  DEL 
DE 1989 SE  TOMARA  COMO  EJERCICIO  ULTIMO 
BASE  DEL  IMPUESTO  QUE  MES  DE LA PRIMERA 
HUBIERA  CORRESPONDIDO  MITAD  DEL  EJERCICIO 
AL  EJERCICIO DE 1988 

2 0 .  PASO. 

IMPUESTO  ACTUALIZADO  PAGO 
"""""""""" PROVISIONAL 

12 

3er. PASO 

PAGO  PROVISIONAL  PAGO  PROVISIONAL 
MENSUAL X 3 = TRIMESTRAL 
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v.l.l CASO PRACTICO DEL IA 

Determinacibn  de  los  pagos  provisionales  del 2% de 
activos. (1992) 

La empresa"X,  S.A." proporciona  loa  siguientes 
datos del ejercicio  inmediato  anterior, 1991, para la 
determinacibn de los  pagos  provisionales  del 2% al  activo  de 
las  empresas. Art. 20. fracc.12. 

ACTIVO  CIRCULANTE 

CAJA (en miles de pesos) 

MES SALDO 
INICIAL  DEL 
MES (1) 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

$ 500 
750 
700 
700 
600 
550 
750 
750 
650 
500 
300 
300 

SALDO 
FINAL  DEL 
MES (2) 

$ 750 
700 
700 
600 
550 
750 
750 
650 

SUMA DE 
SALDOS 
( 1 ) + ( 2 )  

$ 1'250 
1'450 
1'400 
1'300 
1 ' 150 
1'300 
1' 500 
1'400 

500 1 ' 150 
300 
300 
100 

PROMEDIO 
MENSUAL 
(3) / (2) 

$ 625 
725 
700 
650 
750 
650 
750 
700 

800  400 
600  300 
400 200 

575 

I 
ESTADO  DE  SALDOS  PROMEDIOS  MENSUALES $ 6'850 

DETERMINACION  DEL  SALDO  PROMEDIO  ANUAL  DE  CAJA 

ESTADO DE SALDOS  PROMEDIOS  MENSUALES 6'850 
, 

"""""""""""""""""" = """" $ 570.83 
12  12 
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CLIENTES 
(en miles  de  pesos) 

MES SALDO 
INICIAL 
DEL  MES 

ENERO $1 ' O 0 0  
FEBRERO 1 ' 500 
MARZO 1 ' 500 
ABRIL 2 ' 500 
MAYO 4 ' O 0 0  
JUNIO 3 ' 5 0 0  
JULIO 3 ' 5 0 0  
AGOSTO 3 ' 0 0 0  
SEPTIEMBRE 3 ' 0 0 0  
OCTUBRE 2 ' 5 0 0  
NOVIEMBRE 2 ' O 0 0  
DICIEMBRE 1 ' O 0 0  

( 5 )  
SALDO SUMA DE 
FINAL SALDOS 
DEL  MES ( 4 ) + ( 5 )  

$1 ' 500 
1 ' 5 0 0  
2 ' 500 
4 ' 0 0 0  
3 ' 5 0 0  
3 ' 500 
3 ' 0 0 0  
3 ' 0 0 0  
2 ' 5 0 0  
2 ' 0 0 0  
1 ' O 0 0  
1 ' O 0 0  

$2 '500  
3 ' 0 0 0  
4 ' O 0 0  
6 ' 5 0 0  
7 ' 5 0 0  
7 ' 0 0 0  
6 ' 5 0 0  
6 ' O 0 0  
5 ' 5 0 0  
4 ' 5 0 0  
3 ' O 0 0  
-2 ' O 0 0  

ESTADO  DE  SALDOS  PROMEDIO  MENSUAL 

DETERMINACION  DEL  PROMEDIO  ANUAL  DE  CLIENTES 

PROMEDIO 
MENSUAL 

$1 '250  
1 ' 5 0 0  
2 ' 0 0 0  
3 ' 2 5 0  
3 ' 7 5 0  
3 ' 5 0 0  
3 '250  
3 ' 0 0 0  
2 '750  
2 '250  
1 ' 500 
1 ' O 0 0  

$29 ' O 0 0  

$ 2 9 ' 0 0 0  
"""" = $2'416.667 PROMEDIO  ANUAL  DE  CLIENTES 

12 

B)  SISTEMA  FINANCIERO 

Para  efecto  de la determinacien  del  promedio 
mensual de cuentas que  integran  el  sistema  financiero se 
efectCla  la mecanica de un  mes  para  ejemplificar y de los 
demis meses se da  el dato ya como 500 promedio  mensual. 
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BANCO 

(en miles  de  pesos) 

DIA  DE  MES 
ENERO/91 

1 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
19 
20 
21 
22 
23 
24 
25 
26 
27 
28 
29 
30 
31 

SALDO  DIARIO 
EN LIBROS 

$4 ' 500 
4'500 
4 ' 500 
3'000 
2'500 
4'000 
6 ' O 0 0  
5 ' 500 
5'500 
5 ' 500 
4'000 
2'500 
1 I O 0 0  
3'500 
4'000 
4'000 
4 ' O 0 0  
3'000 
2'000 
2'000 
2'300 
3'200 
3'200 
3'200 
2'600 
4 I500 
3'500 
3'000 
2'500 
2'500 
2'500 ""-"" 

$108'500 / # DE DIAS 
DEL MES 

$108'500 / 31 DIAS = $3'500 SALDO PROMEDIO  MENSUAL 

As1 tenemos que  los  saldos  promedios  mensuales  son 
los siguientes: 
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(en  miles  de  pesos) 

ENERO 
FEBRERO 
MARZO 
ABRIL 
MAYO 
JUNIO 
JULIO 
AGOSTO 
SEPTIEMBRE 
OCTUBRE 
NOVIEMBRE 
DICIEMBRE 

$3  '500 
3 ' 0 0 0  
2 ' 0 0 0  
3 ' 0 0 0  
2 ' 500  
3 '000 
3 ' 5 0 0  
3 ' 5 0 0  
3 ' O 0 0  
2 ' 5 0 0  
2 ' 0 0 0  
2 ' 5 0 0  

$34 ' O 0 0  
"""" 

ESTADO  DE  SALDOS  PROMEDIO  MENSUALES 

DETERMINACION  DEL  SALDO  PROMEDIO  ANUAL DE BANCOS 

$ 3 4 ' 0 0 0  
"""" - - $2'833.333 

12 

C)  INVENTARIOS  (en  miles  de  pesos) 

( 7 )  (8 )   (9 )  
INVENT.  Inv.  inic . Inv.  final  Suma de Saldo 

ejerc. ' 9 1  ejerc. ' 9 1  inven.  prom. 
( 7 ) + ( 8 )  anual 

( 9 )   / 2  

Mat.  prim. $ 6 ' 0 0 0  $ 4 ' 0 0 0  $ 10'000 $ 5 ' 0 0 0  
Prod.  Proc. 3 I O 0 0  1'000 4 ' 0 0 0  2 ' 0 0 0  
Prod.  term. 1 ' O 0 0  4 ' 0 0 0  14 ' O 0 0  7 I O 0 0  

ESTADO DE SALDOS  PROM.  ANUAL 14 I O 0 0  
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ACTIVOS  FIJOS 

(10) (11) (12) 
CONCEPTO  Fecha de Monto Orig. factor de M01 actual 

adquisic.  inversidn  actualiza.  del  terreno 

terreno 15/Nov/80 $ 3'500  1.220 $ 4'273.5 

(13) (14) (15) (16) 
CONC.  Fecha M01 Deduc. Monto  Fact  .de  Monto  por 

adquis.  acum.  deduc. actual  deducir 
31/XII/90 1/1/88 Jun/86-88 14/15 

Auto. 1/03/86 $5'000  $2'000  $3'000  $6.3195  18'958.5 

(17)  (18) (19) (20) 
Deduccidn Fact.de  actual.  Deduc.  del 50% de (19) 
del ejerc. Jun '88-Mar '86 ejerc.act. 
A.V.  H.O. (17)*(18) 
(13) *20% 

$1 ' O 0 0  6.3195  6'319.5 $ 3'159.75 

Saldo  Actualizado 
De  Activos  Fijos 

(16-20) 

$ J5'798.750 
Articulo 50.  20. pdrrafo 

PROMEDIO  DE  DEUDAS  (en  miles de pesos) 

Concepto Mes 

Cuentas 
por  pagar 
en moneda 
nacional 
con empre- 
sas nacio- 
nales 
proveedores 

E 
F 
M 
A 
M 
J 
J 
A 
S 
O 
N 
D 

(21) 
saldo 
inicial 
de  mes 

$ 500 
400 
450 
300 
500 
500 
350 
300 
250 
250 
150 
100 

(22) 
saldo 
final 
de mes 

$ 400 
450 
300 
500 
500 
350 
300 
250 
250 
150 
100 
100 

(23) 
suma de 
saldos 
(R1)+(22) 

$ 900 
850 
750 
800 

1 ' O 0 0  
850 
650 
550 
500 
400 
250 
200 

promedio 
mensual 
(23) /2 

$ 450 
425 
375 
400 
500 
425 
325 
275 
250 
200 
125 

100 
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Estado  de  saldos  promedios  mensuales $ 3'850 
de proveedores.  Determinaci6n  de  saldo  promedio  anual de 
proveedores  Estado de saldos  promedios  mensuales / 12. 
$ 3'850 / 12 = $ 320.833 Promedio  anual de Proveedores. 

Determinacidn de Pagos  Provisionales  del  2%  al  Activo de la 
Empresas  (En  Miles de Pesos) 
A) Estado de Saldos  Promedios  de  Otros  Creditos  Financieros 

CAJA $ 570.833 
CLIENTES 2'416.667 $ 2 '987.50 

+B) Estado de saldos  Promedio de Creditos  Contratados  con  el 
Sistema  Financiero. 

BANCOS $ 2'833.333 

+C) Estado de Saldos  Promedios  de  Inventarios 
MATERIAS  PRIMAS $ 5'000 
PRODUCCION EN  PROC.  2'000 
PRODUCCION  TERMINADA 7'000 $ 14'000 

+D)  Estado de Saldos de Activos  Fijos 

TERRENO $ 4'273.5 
AUTOMOVIL 15'798.75 $ 20'072.25 

SUMA TOTAL  DE  ACTIVOS  PROMEDIOS 39'893.083 

-Estado de Saldo de Saldos  Promedios de Pasivos 

PROVEEDORES  (320.833) 

ACTIVO  NETO $ 39'572.25 

ACTIVO  NETO 

TASA DE IMPUESTO 

FACTOR DE ACTUALIZACION 

$ 39'572.25 - 
$ 791.445 



DE IMPUESTO X .O010756 

IMPUESTO ANUAL  CAUSADO 

IMPUESTO A CARGO MENSUAL 

Monto a cubrir  en el  ler.  pago 
provisional a enterar  el 17 de  abril 
de 1989* 

$ 851.278/12 

70.940 
x3 

V.2. El Caso del IVA 

Con  el  fin  de  entender  de  manera  practica,  la 
funcionalidad y operatividad  del  el  Impuesto  al  Valor 
Agregado, a continuacidn  explicaremos  como se aplica tanto 
para  el ptiblico en.genera1 como  para  efectos  contables. 

Si se desea  saber  cual  es  el  nuevo  precio que debe 
pagar  el ptiblico  por un  producto  servicio  que  estaba  gravado 
al  15% y ahora  lo  estar6  al  lo%, la operacidn que deber6 
realizarse, es la  siguiente: 

Precio al Ptiblico incluyendo 
I.V.A. al  15% 
Factor de descuento  del  precio 
Precio al ptiblico a partir  del 
11 de noviembre de 1991. 

$ 1'000 O 0 0  
X O. 956522 

$ 956 522 

Lo anterior se comprueba  de la siguiente forma: 

Hasta  el A partir  del 
lO/nov./91  ll/nov./91 

Precio del producto o 
servicio . $ 869  565 $ 869,565 
I.V.A. (15% y 10% 
respectivamente) J I a Q A z  
Precio al ptiblico $ 1'000 000 $ A z a & i  

141 

"" 



Reducci6n  del  20%  al  10% 
~l factor  para  calcular  los  precios  que  incluyen 

I.V.A. a 20% y que  ahora  incluiran  s610  el  lo%, es el 
siguiente: 

1-10 

1.20 
"" = 0.91666 Factor  de  descuento  del  precio 

Si se  desea  saber  cual  es el nuevo  precio que debe 
pagar  el  pdblico  por  un  producto o servicio que estaba 
gravado a 20% y ahora  lo  estar8  al  lo%, la operacidn  serd la 
siguiente: 

Precio al  pdblico 
Factor de descuento  del  precio 
Precio al pfiblico a partir  del 
11 de noviembre de 1991 

2'000 O 0 0  
X O 916666 

$ 1'833 332 

Lo anterior se comprueba de la siguiente forma: 

Hasta  el A partir 
lO/nov./91  ll/nov./91 

Precio del producto o 
servicio $ 1'666 666 1'666 666 
1,V.A. (20% y 10% 
respectivamente) 333.334 166,666 
Precio al  pdblico $ 2'000 O 0 0  $ 1'833 332 

Aclaracidn 
Es muy  importante  tomar  en  cuenta que en el  caso 

de productos o servicios en  lo cuales  el I.V.A. no se 
incluird en el  precio,  ya  sea  porque as1 lo  acostumbra  el 
comerciante o porque  as$ lo requiri6  el  cliente de &te,  los 
factores calculados NO DEBEN APLICARSE;  en  este  caso,  s610 
se cambiara la tasa al  calcular  el  precio  al pfiblico, como 
se muestra a continuaci6n. 
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Lo anterior se comprueba  de la siguiente  forma: 

Hasta el  lO/nov./91  Tasa  al  15%  Tasa  al  20% 
Precio del Producto 
o servicio $ 1'500 O 0 0  $ 1'500 O 0 0  
% de I.V.A. Trasladado 
expresamente en  la 
factura o documento 
de venta o servicio $ 15% 20% 
I.V.A. $a $ O 0 0  
Suma de precio e I.V.A. $ 1'725 O 0 0  $ J '800  O 0 0  

A partir  del ll/nov/91 Tasa  al  10%  Tasa  al  10% 

Precio del producto o servicio $ 1'500 O 0 0  $ 1'500 O 0 0  
% del I.V.A. trasladado 
expresamente en la factura o 
documento de venta o servicio 10%: 10% 
I.V.A. 150 O 0 0  
Suma $ J. 650 O 0 0  $- 
Importe de la disminucidn 
de precio que implica la 
disminuci6n de tasa. $ 75 O 0 0  $ i u s U u !  

Efectos de la reducci6n  de tasas (bajo una  mecdnica de 
descuento) 

Desde  el  punto de vista  del  comerciante que vende 
sus productos y servicios  incluyendo  el I.V.A. en el  precio, 
pueden sugerirse los  siguientes  mecanismos  para  facilitar 
los cdlculos los  impuestos  al  valor  agregado,  mediante  una 
mecdnica de "descuentof1. 

Tasa  15% 

Precio al Pdblico incluyendo 
I.V.A.  segfin precios  vigentes 
hasta  el 10 de noviembre de 
1991 $ 1'000 O 0 0  

Tasa  20% 

$ 1'000 O 0 0  



% Descuento  para  integrar la 
reducci6n de tasa  del I.V.A. 
AL 10% 4 .348%  8 .333% 
Importe de la disminuci6n en 
el  precio $ 4 3   4 8 0  $ 8 3   3 3 3  
Nuevo  precio  al pClblico inclu- 
yendo I.V.A. ya con  tasa  dismi- 
nuida $ 956 520 $ 916  667 

Los factores  anteriores se obtuvieron  al  comparar 
la diferencia  neta  de  tasas,  entre  el  factor de precio 
incluido  el I.V.A. 

Tasa  15%  Tasa  20% 

Factor de precio  incluido 
el I.V.A. a) 1.15 
% Diferencia de tasas b) 5% 
% Diferencia de tasas entre 
factor de precio que incluye 
el I.V.A. b)/a) 4 .348% 

1.20 
10% 

8 . 3 3 3 %  

Presentacien en  factura. 
La  presentaci6n en  una  factura o nota de venta o 

servicio podrla ser: 

V.2.1. CASO  PRACTICO  DEL  IVA 

(Ejemplo con disminuci6n de tasa  de  15% a 10%) 

Importe de las  mercancias 
o servicios prestados 
Descuento del I.V.A., 
P.E.C.E. 
Precio P.E.C.E. 

$ 1'000 O 0 0  

4 3  4 8 0  
$ 956 520 

Contabilidad y Control  del I.V.A. 
Los comerciantes y prestadores de servicios que 

incluyan  el I.V.A. en sus precios,  deben  mantener un control 
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de impuesto  al  valor  agregado  que  se  causa a las  diferentes 
tasas para  lo  cual la  entrada  que tengan  por  cada  operaci6n 
debe dividirse entre  el nhero integrado de la tasa del 
impuesto. 

Ahora  bien,  dada  que a partir  del 11 de noviembre 
de 1991 y hasta  el 31 de  diciembre de este afio; las tasas 
del impuesto  al  valor  agregado  se  redujeron  al  lo%,  en  lugar 
de las de 15% y 20%,  este  fen6meno  debe  verse reflejado en 
los controles fiscales  que  lleve el contribuyente, tal como 
se muestra a continuacien. 

Calculo  del  impuesto  al  valor  agregado 
causado por el mes de noviembre  de  1991. 

A partir  del A part. 
10/Nov./91 11/Nov/91 
Grav.  al  15%  Grav.20%  Gra.  10% 

Importe de las ent. 
por vtas. o prest. 
de servicios $ 15'000 O 0 0  $ 2'000 O 0 0  $ 23'000 O 0 0  

Entre nhero integ. 
del impuesto 1.15  1.20  1.10 
Valor de los actos 
grav.  por vtas y serv.$J3'043 478 $ 1'666 667 $ 20'909  O91 
I.V.A. que se causa 
en noviembre/gl $ 1'956  522 $ 333  333 $ 2'090 909 

Al impuesto  determinado  en la forma  anterior, se le 
restara el  impuesto  acreditable  del  mes  incluyendo  el  saldo 
a favor de meses o ejercicios  anteriores,  independientemente 
de  que este impuesto  acreditable  provenga de tasas mayores 
al 10%. 
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Cdlculo  del  impuesto  al  valor  agregado 
anual causado  por 1991 

Acumulado  hasta  el  3l/dic/9l 
Grav. 15% Grav. 20% Grav. 10% 

Importe de las  entrad. 
por ventas o prest. de 
serv. por 1 9 9 1 ,  acum. 
por 12 meses $ 145 '325  O 0 0  $ 1 2 ' 5 0 0  O 0 0  $ 1 3 ' 8 0 0  O 0 0  

Entre ntímero  integ. 
del impuesto 1 . 1 5   1 . 2 0   1 . 1 0  

Val. de los  actos  grav. 
por  vtas. y serv. $ 126'369  565 $ 10'416  666 $ 34'363  636 

I.V.A. que se causa 
por  el  aAo de 1991 $ 18'955  435  2"083  334 $ 3'436  364 

El impuesto  acreditable y los  pagos  provisionales 
se restan del  impuesto  anual  causado,  calculado  en  los 
terminos anotados. 

Cuando el  contribuyente  traslade  expresamente y 
por separado el I .V.A en  las  notas o facturas de venta,  no 
debe efectuar  las  anteriores  operaciones,  sino  calcular el 
impuesto  aplicdndoles la tasa  de 1.V.A que  corresponda  al 
valor de los  actos o actividades  gravadas. 

No reduccien de Tasa,  Franjas  Fronterizas y Zonas 
Libres del Pals. 



Los contribuyentes  que  residan en: 

a) 20 Kil6metros de franja  fronteriza  paralela  a la 
linea  divisoria  internacional  del  norte  del  pais  y la 
colindante  con  Belice y Centroamgrica. 

b)  Zonas  libre  de  Baja  California,  parcial de Sonora, 
Baja  California Sur. 

Seguiran  aplicando  las  tasas  del 6%, 15% y 20% en  los 
t6rminos del  articulo 2 de la  Ley del  Impuesto  al  Valor 
Agregado. 



CONCLUSIONEB. 

Con la presente  investigacien, se ha podido 
observar  que  los  instrumentos y mecanismos  que  comprenden  el 
Sistema  Impositivo  de una  nacibn,  tienen  una  historia  muy 
antigua, estos sistemas  han  venido  evolucionando  con  el 
desarrollo de las  sociedades humanas. Las  políticas  tribu- 
tarias, simplemente  han  sido una serie de medidas  progre- 
sivas y adaptativas  que  se  han  ido  formulando y aplicando 
con  el  fin de obtener  los  recursos  necesarios  para  el 
funcionamiento de los  organismos  gubernamentales. 

Como se ha  podido  apreciar,  han sido muchos  los 
estudiosos encargados  de  revisar y analizar  los fen6menos 
que los  procesos  impositivos  desencadenan  en  una sociedad,. y 
a pesar de que  cada  uno  de  ellos  pudo  haberse referido a un 
lugar y Opoca  diferente,  se  puede  asegurar que en  realidad 
la esencia de las  políticas  de  los  sistemas  impositivos 
desde Adam  Smith y tal vez  antes,  siguen  siendo  las  mismas 
en nuestros dfas. 

Los principios  de la tributacien de Smith,  siguen 
vigentes hoy  día  en  casi todos los sistemas tributarios del 
mundo,  lo que va  variando  es  la  preponderancia  de  uno u otro 
segtín el  contexto  histerico  social  determinado. 

Se  puede  observar  que  los  impuestos a la propiedad 
y al ingreso, son de los  mas  antiguos y que  en la actualidad 
siguen siendo las  fuentes  mas  importantes, seguros y 
estables para  obtener  recursos  por  parte  del Estado.  En  el 
caso de los  impuestos  al  gasto  (indirectos), se han  desa- 
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rrollado conforme se fue  dando  el  avance  industrial  en  el 
mundo y que se produjo  una  mayor  diversif  icaci6n de la 
producci6n. 

Los recursos  tributarios  son la fuente de ingresos 
mas importante  del  Estado y es  de  donde  el  gobierno  recauda 
una  buena  parte  de  su  financiamiento  para  cubrir  las 
necesidades que de sus funciones  surgen. 

Los ingresos  que  captan  los  gobiernos  por  vias 
anteriormente mencionadas,  resultan  insuficientes  para 
solventar el gasto pfiblico, que  realiza  el  gobierno  por  lo 
que tiene que recurrir a otras  fuentes de financiamiento 
como el  la deuda  interna y externa. 

No obstante, la escasez de recursos se pudo 
constatar que en ningtin pais  capitalista se ha dado una 
reforma tributaria  profunda  para  lograr  una  captaci6n  mayor 
de recursos, que la polltica  tributaria ha descansado  en la 
clase trabajadora mas que  en  el  capital. 

Para  lograr  una  mayor  captacibn, m6s que recurrir 
a una  reforma  tributaria lo  que se ha  buscado es una  mejor 
administraci6n de esta,  que  logre  disminuir la evasi6n, 
ensanchar  por  el  lado  del  sujeto, m8s que  por  el  lado de las 
ganancia, introduciendo  nuevos  mecanismos de control  fiscal, 
entre otras medidas. 

Refiriendonos  especlficamente  al  caso  mexicano, se 
ha  visto que la captacien de ingresos pfiblicos a traves de 
los  impuestos,  hasta  hace  poco ( 1 9 8 2 ) ,  era deficiente,  sobre 
todo por  el  alto  nivel de evasi6n  que se observaba  en 
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nuestro pais,  con lo que la proporcien  de  captacien  que 
representaban los  impuestos  era  relativamente  por  debajo  del 
actual.  Como se mencion6 en  su  oportunidad,  los  impuestos 
han  ido  variando y adaptandose a las  necesidades de cada 
naci6n. 

La actual  administraci6n  gubernamental,  ha  promo- 
vido cambios relativamente  importantes en cuanto a la 
polltica  tributaria,  los  cuales  habian tenido ya varios 
intentos en  sexenios  pasados y que  parece  ser  hasta  ahora 
comienzan a concretarse. 

De  acuerdo  con  lo  desarrollado  en la presente in- 
vestigacith,  pudimos  darnos  cuenta  de  que la carga  -imposi- 
tiva mayor se concentra  primordialmente  en tres impuestos 
como son:  el  ISR,  EL  IVA y el 2% al  Activo de la  Empresas. 

Finalmente,  es  importante  mencionar  los  puntos mds 
importantes de la  política  del  presente  sexenio y cuyo 
objetivo general  es  lograr  una  mayor  captacien  de  recursos. 

- Se  pretende  seguir una  polStica de ingresos  que 
permita  financiar  las  actividades  del  sector  p6blico  sin  que 
exista  dgficit. 

- Se  amplia la  base tributaria de los  diferentes 
impuestos y el nhero de  contribuyentes,  aunque se 
disminuyen las tasas impositivas. 

- Se  crea el  Impuesto  al  Activo de la Empresas que se 
grava con  el 2%. 



- Se desgrava  el  Impuesto  Sobre la Renta  a  personas 
ffsicas,  para que el  sistema  tributario  sea mas equitativo, 
aunque  no se ha  logrado  porque la inflaci6n  continda  siendo 
alta. 

- Se plantea  una  mayor  fiscalizaci6n  para  disminuir la 
evasi6n e.  incrementar  la  captaci6n. 
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